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La función del 
bibliotecario 

N el mundo bibliotecario español, 
parece que comienza a instaurar- 
se un sistema jerárquico en el que 
las bibliotecas de gran nivel (este 
gran nivel, entre comillas) y sus 

profesionales olvidan y desdeñan a aque- 
llas otras más modestas (las públicas muni- 
cipales y escolares). Qué gran error. 'Quién 
va a formar a los usuarios de esas biblio- 
tecas cuando todo un sistema educativo, 
desde la enseñanza primaria hasta la uni- 
versidad, sigue empleando una metodología 
donde la documentación y la biblioteca son 
conceptos y estructuras desconocidas? 
'Dónde y cómo se forman los hábitos de 
documentación, de necesidad de informar- 
se, de acudir al libro u otro soporte? 'Por 
qué muchos bibliotecarios, para valorizar su 
imagen, están dispuestos a aceptar el con- 
cepto de servicios de pago o a embadurnar- 
se con una capa de barniz "tecnológico" 
(delgadísima, delgadisima: no hace falta 
más que rascar mínimamente)?. 

Para EDUCACION Y BIBLIOTECA, Alicia 
Girón es un ejemplo del profesional de bi- 
bliotecas que necesita este país. Su preocu- 
pación por la lectura pública, por la biblio- 
teca pública y la escolar, es constante. 
Numerosas publicaciones e intervenciones 
pueden dar muestra de ello. Creemos que 
ha sido y es de los pocos bibliotecarios que, 
ocupando altos cargos en la administración 
bibliotecaria española, ha tenido y tiene la 
sensibilidad, la amplitud de miras y la con- 

ciencia de saber que un sistema de biblio- 
tecas ha de contar con un desarrollo soste- 
nido y continuo en ámbitos externos al del 
relumbrón: en las bibliotecas de prisiones y 
de hospitales, en las bibliotecas de las es- 
cuelas e institutos, en las bibliotecas de tan- 
tos y tantos municipios rurales y en las bi- 
bliotecas de barrios de las grandes 
aglomeraciones urbanas. En todos estos 
ámbitos existen numerosos bibliotecarios 
que desempeñan su labor (las más de las 
veces aislada) y que están deseando que el 
debate bibliotecario se centre en aspectos 
tan fundamentales para el desempeño de su 
labor como, por ejemplo, la coordinación y la 
cooperación, más que en una mitología de 
la información electrónica, vehiculada por 
grandes redes o en unas próximas licencia- 
turas que no contienen, en algunos casos, 
más que unos intereses profesionales muy 
concretos. 

La coordinación y la cooperación preten- 
den economizar los recursos existentes, no 
administrar la penuria. Es un grave derroche 
para el sistema bibliotecario español (en es- 
pecial para las bibliotecas públicas españo- 
las) que Alicia Girón desempeñe actualmen- 
te su labor en la Hemeroteca Nacional (con 
todo el respeto que nos merece esta institu- 
ción). ¿Es un destierro? Al expresarnos así, 
no nos guían intereses de ningún tipo (de 
hecho, hasta la realización de la entrevista, 
no la conocíamos personalmente) sino el re- 
conocimiento profesional a su labor. 
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9 ~iicia ~ircin cuenta con 
una amplia experiencia profe 
sional. En sus veinticinco anos 
de dedicaci6n a las bibliotecas 
ha sido Directora de las Biblio- 
tecas Populares de Madrid 
(19741983), Subdirectora G e  
neral de Bibliotecas (1983- 
1985), Directora de la Biblio- 
teca Nacional de Préstamo 
(1986), Directora del Departa- 
mento de Proceso Bibliográfico 
de la Biblioteca Nacional 
(1987-1990) y Directora de la 
Biblioteca Nacional (1 990- 
1991). Actualmente es Directo- 
ra & la Hemeroteca Nacional. 
Igualmente ha sido fundadora 
y miembro dei grupo Biblii 
tecarios por la Paz, además de 
cdaborar en numerosas puMi 
caciones profesionales con ar- 
tículos y monografias referidas 
al ámbito de la lectura pública. 
Esta entrevista se celebró el 
pasado mes de noviembre. 

ALICIA GIRON 

"El reto para el Ministerio de Cultura 
es que el sistema español de 

bibliotecas deje de serpapel mojado " 
&Que valoración hace Vd. de la política bibliotecaria, en lo re- 
ferente a la biblioteca pública, desarrollada en estos Últimos 
quince años? 

La pregunta es verdaderamente difícil por no decir im- 
posible de contestar y el mismo hecho de no poder contestar 
-porque no hay datos globales que permitan conocer la si- 
tuación real de las bibliotecas públicas en nuestro país- de- 
lata la inexistencia de una auténtica política bibliotecaria, 
tendente a conocer la situación, valorar los recursos existen- 
tes, así como detectar las carencias y los puntos débiles, pla- 
nificar y promover actuaciones, evaluar los servicios ... Po- 
demos decir que existen 17 políticas de bibliotecas a nivel 
autonómico, pero aisladas entre sí. Y de las mismas, salvo 
excepciones, sólo se conocen las leyes de bibliotecas de las 
diez Comunidades Autónomas que las tienen. La actuación 
del Ministerio de Cultura se ha centrado en las siguientes Ií- 
neas de acción: 
- inversiones para dotar a cada capital de provincia de una 
Biblioteca Pública del Estado bien instalada (14 bibliotecas 
en 10 años) 
- inversiones en equipos y programas informáticos para Bi- 
bliotecas Públicas del Estado con una media de 100 millo- 
nes de inversión por año, 
- elaboración del Reglamento de Bibliotecas Públicas del 
Estado y del Sistema Español de Bibliotecas, 
- actividades de promoción: seminarios, jornadas, etcetera, 
- publicaciones 

- subvenciones 
- control estadístico de las Bibliotecas Públicas del Estado. 
Pero el reto que tenía ante sí el Ministerio de Cultura era y 
sigue siendo, como indica el nombre asignado a la unidad 
administrativa encargada de llevarlo a la práctica, la coordi- 
nación, y aún valorando muy positivamente el trabajo de las 
personas que han estado al frente del Centro de Coordina- 
ción Bibliotecaria, la coordinación no se ha conseguido. 
Desde mi punto de vista y con la experiencia adquirida, qui- 
zás hubiera sido más positivo transferir por completo la titu- 
laridad de las Bibliotecas Públicas del Estado, y consensuar 
un plan de acción con las Comunidades Autónomas en el 
sector de las bibliotecas, de forma que partiendo de un aná- 
lisis serio y realista de la situación, se pudieran pactar stand- 
ards de servicio ajustados a las posibilidades presupuesta- 
rias, políticas homogéneas de personal, priorizar actuaci* 
nes, evaluar periódicamente el comportamiento de los servi- 
cios, apoyar a las Comunidades Autónomas más deprimidas 
para hacer efectivo el principio de solidaridad, etcdtera. 
Mantener la titularidad de edificios y fondos ha creado gra- 
ves problemas y una situación de cierta esquizofrenia para 
los directores de estos centros. Las Bibliotecas Públicas del 
Estado han quedado aisladas de las bibliotecas públicas mu- 
nicipales y escolares, de las que deberían ser fuente de re- 
cursos y de apoyo técnico, y funcionar como una red coor- 
dinada para suplir carencias, disminuir costes y hacer frente 
a la demanda con una cierta eficacia. No sabemos cuánto se 
ha invertido a nivel nacional en el sector de Bibliotecas PÚ- 
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blicas, en edificios, compra de fondos, perso- 
nal, ni cual es el perfil de los bibliotecarios de 
bibliotecas municipales en las diferentes auto- 
nomías, qué atención se dedica a los sectores 
especiales y10 marginales de la población: an- 
cianos, enfermos, minusválidos, presos, inmi- 
grantes ... 
Pienso que el desarrollo del estado de las auto- 
nomías no debe ser impedimento para que to- 
dos estos datos y otros muchos se conozcan, y 
sirvan para promover una coordinación y un 
desarrollo armónico, impidiendo que en nues- 
tro país sigan existiendo "zonas ricas y zonas 
pobres" en información. Evidentemente no es 
fácil, pero es deseable y necesario. 
Por otra parte, considero que una de las rémo- 
ras más importantes que han tenido las biblio- 
tecas públicas en estos años es ir unidas admi- 
nistrativamente en la Dirección General del 
Libro y Bibliotecas al sector industrial del li- 
bro, porque si bien es cierto que autores, edito- 
res. distribuidores v libreros. así como biblio- 

Quizás hubiera 
6 sido más PO- 

sitivo transferir 
por completo la 

titularidad de las Biblio- 
tecas Públicas del Es- 
tado y consensuar un 
plan de acción con las 
Comunidades Autóno- 
mas en el sector de las 
bibliotecas. 

teckos y usuarios?ormamos parte de la cadena de la infor- 
mación, también es bien cierto que nuestros intereses y ob- 
jetivos no son los mismos. El sector editorial está preocupa- 
do, como por otra parte es lógico y natural, por obtener be- 
neficios vendiendo sus productos y suele identificar bajos 
hábitos lectores con bajas ventas. El desarrollo del sector 
editorial español, que ocupa el quinto lugar del mundo con 
un valor de 390 mil millones de pesetas para 1991 y con un 
crecimiento del 20'33 por ciento respecto a 1990, no se co- 
rresponde para nada con el desarrollo del sector biblio- 
tecario, ya que España ocupa el penúltimo puesto de Europa 
por su equipamiento y volumen de servicios bibliotecarios. 
En los países desarrollados las bibliotecas son el principal 
mercado de libros y publicaciones periódicas; en España, en 
lugar de potenciar el desarrollo bibliotecario, aunque sólo se 
hiciera con fines económicos y no culturales y educativos, 
la política del libro va dirigida a temas puntuales y de esca- 
sa repercusión para la promoción real de la lectura y el ac- 
ceso a las publicaciones. Así se está estudiando establecer 
un canon por el uso de los libros en las bibliotecas y de los 
presupuestos de bibliotecas se deducen pagos compensato- 
r i o ~  a sociedades por los servicios de suministro y fotodocu- 
mentación. En cuanto a las socorridas campañas de promo- 
ción de la lectura, las considero interesantes para promover 
personalmente a quienes las organizan, pero carentes de efi- 
cacia cuando no hay servicios públicos de lectura suficien- 
tes y adecuados y los libros tienen precios prohibitivos para 
la mayor parte de la población. 
Pero indudablemente en el circuito de la información tiene 
mucha más fuerza el sector editorial que los profesionales 
escasos, que los usuarios en buena medida potenciales y que 
los propios autores, que quizás no son conscientes de las ba- 
rreras que en su nombre se van oponiendo al acceso de la 
información. 
Poco a poco se va desvirtuando el ideario de la biblioteca 
pública contenido en el Manifiesto de la Unesco y va sien- 
do sustituido por criterios mercantilistas que suponen el pa- 
go progresivo de los servicios y en definitiva la discrimina- 
ción económica y social para el acceso de la información, 
No es un problema único en España, donde realmente está 
empezando a dejarse sentir; lo hemos visto ya en Estados 
Unidos con Reagan y Bush y en el Reino Unido con That- 
cher y se va extendiendo. Pocos bibliotecarios levantan la 
voz, muchos engañados con la zanahoria de cobrar servicios 

1: 
y emplear los ingresos para sostener di- \ .  
chos servicios en una época de recortes 
drásticos de los presupuestos de biblio- 
tecas. Otros porque ni siquiera se lo han 4 
planteado. Pero si seguimos en esta diná- 
mica es muy posible, como ya predicen 
algunos autores, que con el apoyo de las Q 
nuevas tecnologías las bibliotecas sean 
sustituidas por empresas editoriales que 
suministren directamente la información a \ 
los usuarios con poder adquisitivo, bien - 
con servicios en línea o con disketes o 
CD-Roms a la carta, y las bibliotecas pú- 2 
blicas se reduzcan a servicios comunita- (' 
rios de escasa calidad para el resto de la 5 ,  
población. k 
Por eso es fundamental que los biblio- c) 
tecarios asuman un papel más activo en la k industria de la información, de forma que 5 - 
se garantice el acceso gratuito a la infor- L 
mación no como un ideal muerto, sino co- 
mo una realidad viva. 

Una de las lagunas tradicionales de la biblioteca pública en 
España ha sido la formación de sus profesionales (escasas 
estructuras de formación y, en consecuencia, poca forma- 
ción de los bibliotecarios públicos españoles). Las nuevas 
Escuelas Universitarias de Biblioteconomía y Documentación 
nacen con diversos problemas y, no el mas pequeño, el del 
reclutamiento del personal que ha de realizar las funciones 
de formación. La biblioteca publica, en mi opinión, no está 
presente, salvo alguna excepción, en esos programas, en 
esos planes de estudio. ¿Cómo valora Vd. los actuales pla- 
nes de estudio en relación con el objetivo de formar a los fu- . 
turos profesionales de la biblioteca publica? 

Examinando los programas de algunas escuelas de biblio- 
teconomía españolas, es evidente que los nuevos diploma- 
dos consumen un alto porcentaje de sus horas lectivas estu- 
diando técnicas. Ahora bien, tengo que confesar que nunca 
me ha parecido positiva la creación de esta diplomatura. Me 
parece excesivo tres años dedicados a estudiar técnicas y 
más interesante que los bibliotecarios tengan una formación 
amplia humanística o científica, así como conocimientos de 
idiomas y una especialización técnica paralela o posterior. 
Las técnicas biblioteconómicas y las nuevas tecnologías son 
sólo instrumentos y evolucionan con rapidez. Por otra parte 
algunas escuelas siguen enseñando paleografía, historia del 
libro, ... todo eso carece de sentido a nivel de diplomado 
iCuándo y dónde van a aplicar los nuevos diplomados esos 
conocimientos?. 
La Biblioteca pública precisa una formación diferente: lite- 
ratura, historia, sociología, política, gestión y administra- 
ción, estadística y sobre todo un enfoque diferente; sería 
preciso que los nuevos bibliotecarios salieran convencidos 
de que su objetivo esencial es servir a los ciudadanos en 
sus necesidades de información a los diferentes niveles. 
Mientras los bibliotecarios-documentalistas dediquen sus 
esfuerzos a tareas técnicas y a la informatización, y sean 
los subalternos y auxiliares los que atiendan al público, los 
bibliotecarios no tendremos consideración social alguna y 
nuestras bibliotecas serán una copia más o menos esper- 
péntica de la biblioteca que describe Umberto Eco. Hablo 
desde la perspectiva que me dan 25 años de trabajo, prime- 
ro en biblioteca.. públicas, después en la Biblioteca Nacio- 
nal y ahora en la Hemeroteca Nacional; en cambio, la si- 
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tuación en las bibliotecas universitarias sospecho que es 
bastante mejor. 
A propósito de este asunto recuerdo que Donald Urqhart 
decía que los bibliotecarios no gozamos de una buena ima- 
gen pública, porque convertimos los medios en fines y pro- 
ponía como solución que en lugar de dedicarnos a contabi- 
lizar registros, catalogaciones, clasificaciones anuales, en 
la memoria anual analizáramos qué fallos ha tenido la bi- 
blioteca para atender a sus usuarios, qué se ha hecho para 
remediarlo y qué queda por hacer, y si al hacer esto uno 
tiene la sensación de que se está llenando una botella sin 
fondo -ya que la demanda crecerá conforme a la oferta- es 
que estamos en el buen camino. Y es cieno, muchos están 
tan absortos en las técnicas bibliotecarias y en las nuevas 
tecnologías que olvidan el objetivo real de las bibliotecas. 

La situación de la biblioteca publica española no suscita nin- 
gún tipo de interés en los medios de comunicación, ni ape  
nas ningún tipo de reflexión por parte de los intelectuales o 
sectores tan próximos, en muchos aspectos, como el educa- 
tivo. ¿Es consecuencia de que la sociedad española es, a es- 
te respecto, hija de un concepto, de un modelo raquítico de 
lo que puede ser una biblioteca en una comunidad, en una 
localidad? 

Es lógico que la biblioteca pública no suscite 
ningún debate en los medios de comunica- 
ción y mucho menos entre los intelectuales, 
ya que como servicio público no ha tenido el 
desarrollo suficiente como para calar en el 
entramado social. Hay un principio básico en 
biblioteconomía y es que para que exista de- 
manda tiene que haber existido previamente 
un servicio y de buena calidad y este no es el 
caso de España, salvo honrosas excepciones. 
En nuestro país la mayor parte de los ciuda- 
danos podría encuadrarse en alguna de las 
cinco categorías establecidas en biblio- 
teconomía para los no usuarios y que son las 
siguientes: 
1. Los que necesitan información, saben c6- 
mo utilizar los medios disponibles, pero no 
confían en que los servicios existentes pue- 
dan satisfacerles. 
2. Los que precisan información, pero no sa- 
ben cómo utilizar los servicios disponibles. 
3. Los que quieren información, pero no co- 
nocen los servicios disponibles. 
4. Los que quieren información, pero no dis- 
ponen de servicios. 
5. Los que ni siquiera saben que necesitan in- 
formación. 
La última categoría es un problema claro a 
solucionar por el sistema educativo; el resto 
precisa del establecimiento de servicios de 
biblioteca en cantidad y calidad adecuados, 

Europa se señalaba, en lo referente a España, que "hay que 
subrayar la complejidad de las estructuras biblioteconómicas 
españolas y su dispersión; la abundancia de "centros de 
coordinación" no implica, en efecto, forzosamente la exis- 
tencia de una cooperación real". ¿Qué opinión le merece este 
análisis? 

Efectivamente, en nuestro país los recursos bibliotecarios 
están dispersos. Por una parte tenemos que las Bibliotecas 
públicas dependen de las Comunidades Autónomas, las bi- 
bliotecas universitarias de cada universidad, las escolares 
del sistema educativo de cada Comunidad Autónoma y que 
del Ministerio de Cultura dependen las Bibliotecas Públi- 
cas del Estado, en cuanto a titularidad, pero no a gestión, y 
la Biblioteca Nacional, organismo autónomo de carácter 
administrativo desde 1 de enero de 199 1 .  Como instrumen- 
to coordinador, el Ministerio de Cultura ha elaborado y 
promulgado el Reglamento de Bibliotecas Públicas del Es- 
tado y del Sistema Español de Bibliotecas. En mi breve pa- 
so por la dirección de la Biblioteca Nacional reuní el Con- 
sejo Coordinador de Bibliotecas dos veces, y debo decir 
que puede llegar a ser un instrumento valioso para el dise- 
ño, planificación, e-jecución y evaluación de la política bi- 

A las soco- 

rridas campa- 
ñas de pro- 

moción de la lectura 

las considero intere- 
santes para promover 
personalmente a quie- 
nes las organizan, pe- 
ro carentes de eficacia 

cuando no hay servi- 
cios públicos de lectu- 
ra suficientes y ade- 

cuados y los libros tie- 
nen precios prohibiti- 
vos para la mayor par- 
te de la población. 

m 

ya que es sabido que la oferta crea la deman- 
da y que no tiene sentido organizar campañas de promoción 
de lectura si los servicios no existen o son inadecuados. Lo 
primero que hay que preguntarse es si los ciudadanos tienen 
a su alcance lo que quieren o quem'an ,si supiesen que eso 
es posible y si no es así habrá que empezar por establecerlo. 
Por todo esto es fácilmente explicable que no exista debate 
sobre el tema. 

En un reciente estudio francés sobre la biblioteca publica en 

blioiecaria nacional, si paralelamente a este 
Consejo técnico se forma y reúne un Conse- 
jo político de alto nivel presidido por el Mi- 
nistro de Cultura con participación de los 
Consejeros de Cultura de las Comunidades 
Autónomas y representantes de la Secretaría 
de Estado de Universidades, del CSIC y del 
MEC. El reto que tiene planteado el Ministe- 
rio de Cultura hoy en este sector es que el 
sistema español de bibliotecas deje de ser 
papel mojado y pase a ser una realidad. 
Todos debemos tener claro que ninguna bi- 
blioteca es autosuficiente, ni aún las más im- 
portantes del mundo, y que cada biblioteca 
de nuestro país constituye un punto de servi- 
cio del sistema autonómico de bibliotecas 
correspondiente, y éste una red integrada en 
el sistema nacional y el sistema nacional un 
engranaje en el sistema internacional. En de- 
finitiva todas las bibliotecas del país se sos- 
tienen con el dinero público y la cooperación 
es fundamental. Ahora bien, está comproba- 
do que, como regla general, los acuerdos vo- 
luntarios y voluntaristas, no suelen dar resul- 
tados eficaces. 

La experiencia europea nos demuestra que 
es muy difícil la creación de bibliotecas es- 
colares sin que previamente exista una con- 
solidada red de bibliotecas publicas. ¿Qué Ií- 
neas de colaboración prioritarias podrían es- 
tablecerse entre las bibliotecas publicas y 
los centros educativos de ámbito no univer- 
sitario? 

Es lamentable que la biblioteca escolar siga siendo, a pesar 
de la LOGSE, una desconocida para el Ministerio de Educa- 
ción. El hecho de que en muchas Comunidades Autónomas 
las bibliotecas públicas dependan a nivel autonómico de las 
consejerías de Cultura y las bibliotecas de las escuelas e ins- 
titutos de las consejerías de Educación o del propio Ministe- 
rio hace más difícil la cooperación. La única ley autonómica 
de bibliotecas que se ocupa de la biblioteca escolar es la va- 
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lenciana. Todo sería más fácil si bibliotecas escolares y bi- 
bliotecas públicas tuvieran la misma dependencia adminis- 
trativa y lo mismo podríamos decir de las bibliotecas para 
enfermos en los hospitales y de las bibliotecas de prisión. 
En general la fórmula de cooperación consiste en que las bi- 
bliotecas públicas proporcionen apoyo técnico y ayuda para 
la organización de los servicios en tanto que la escuela ofre- 
ce el local, la financiación y el personal. Pero hay muchas 
posibilidades que dependen de características de la zona a 
servir: la biblioteca escolar con servicio público de lectura 
para toda la comunidad; La biblioteca pública con progra- 
mas y fondos adecuados a la población escolar del entorno; 
La biblioteca pública con programas de educación de adul- 
tos para sectores especiales de la población, (inmigrantes, 
tercera edad, etcétera). En cuanto a actividades cooperati- 
vas: las tradicionales visitas por clases a la biblioteca pú- 
blica para conocer la colección, los servicios, etcétera, que 
pueden terminar con hora del cuento animada con proyec- 
ciones, etcétera. 
- visitas del bibliotecariola la escuela para exponer que es la 
biblioteca pública y que pueden encontrar en ella los alum- 
nos a sus familias, 
- elaboración de guías de lectura recrea- 
tiva, 
- apoyo técnico al profesor/bibliotecario, 
- préstamos colectivos de fondos como 
apoyo a la colección de la biblioteca es- 
colar y un largo etcétera que depende de 
la imaginación de bibliotecarios y profe- 
sores, pero también en gran medida de 
los recursos. 

Al observar algunas acciones, algunas in- 
tervenciones públicas, podríamos pensar 
que la informatización de las bibliotecas 
puede convertirse en la nueva "escolásti- 
ca" biblioteconómica en sustitución de la 
vieja escolástica de la catalogación. 'Los 
medios y los fines corren peligro de con- 
fundirse? 

Muchos es- ' tán tan ab- 
sortos en 

las técnicas biblio- 
tecarias y en las nue- 
vas tecnologías que ol- 
vidan el objetivo real 
de las bibliotecas 

Es posible que esto ocurra ya que el mundo de las biblio- 
tecas no escapa a la corriente general y hoy día informatizar 
ha llegado a convertirse en cuestión de prestigio y credibili- 
dad. Considero que la informática es un instrumento im- 
prescindible para el tratamiento de la información, el peli- 
gro está en convertirla en un fin en sí misma, con compras 
de equipos que en muchos casos nunca llegan a utilizarse o 
con aplicaciones no adecuadas a las necesidades reales, co- 
mo está ocurriendo en muchas bibliotecas. Un caso claro 
en el que se han podido confundir fines con medios y que 

desafortunadamente he 

Es lamentable 
que la biblioteca 

escolar siga siendo, a pe- 
sar de la LOGSE, una 
desconocida para el Mi- 
nisterio de Educación 

pertos han ido quedando 
desfasados, para desespe- 
ración de bibliotecarios y 
usuarios. ¿Merece la pena 
el desarrollo de un siste- 
ma propio y sofisticado 
como ARIADNA, todavía 
no implementado para el 
conjunto de actividades 
previstas después de cua- 
tro años de trabajo? ¿o 
hubiera sido mejor, como 
sugería la primitiva comi- 
sión técnica, adquirir un 
paquete desarrollado y ex- 
perimentado que permi- 

6 '- \ 
Tengo que k 

1- confesar  L 
L 

que nunca ( 3  
me ha parecido positi- 
va la creación de la \ 

P 

diplomatura de biblio- 
teconomía 3 

2 . m 

&era ofrecer rápidamente los servicios que el sistema nacio- 
nal de bibliotecas esperaba de la Biblioteca Nacional? Para Lli mí la respuesta está clara, se han perdido cuatro años y, más j grave aún, la Biblioteca Nacional ha perdido credibilidad 
ante el resto de las bibliotecas del país y cste caso es indica- 
dor de hasta que punto somos poco prácticos y operativos. 

vivido muy de cerca es 
el de la Biblioteca Na- 
cional donde para solu- 
cionar fundamentalmen- 
te la elaboración de la 
bibliografía nacional, los 
catálogos al público y 
los catálogos colectivos, 
se eligió en 1988 un sis- 
tema que hoy en 1992 
está empezando a dar al- 
gunos resultados. Los 
cronograrnas y cálculos 
elaborados por los ex- 

Algunos expertos hablan del bibliotecario como un 
experto en información; otros lo consideran un ani- 
mador sociocultural, etcétera. ¿Para Vd. cuál es la 
función del bibliotecario público, cuál es su defini- 
ción? 

Personalmente pienso que un bibliotecario debe 
ser ante todo un experto en información, ahora 
bien, el bibliotecario que trabaja en una biblio- 
teca pública tiene que hacer frente a las tres fun- 
ciones que constituyen la misión de la biblioteca 
pública: informativa, educativa y recreativa, 
procurando desarrollar las tres de forma equili- 
brada. 
Conseguir en la práctica el equilibrio de las tres 
funciones no es nada fácil, supone olvidar nues- 
tros propios intereses y aficiones y establecer 
una actuacicin que conjugue la demanda o mejor 

aún las necesidades sociales con ¡as que cada hombre, mu- 
jer o niño como individuos. 
Indudablemente información, educación y placer están ínti- 
mamente ligados en el ser humano: cuando se adquiere in- 
formación, hay un efecto educativo y al mismo tiempo una 
satisfacción intelectual. La misma publicaciiin puede satis- 
facer necesidades de información, de formación, o de sim- 
ple recreo según los objetivos del individuo que la utilice. 
Visto así parece fácil pero en la rutina diaria el bibliotecario 
se ve obligado constantemente a determinar prioridades, 
elegir alternativas y tomar decisiones. Además la biblioteca 
pública debe ser para todos los ciudadanos, porque tiene 
que estar dirigida a la comunidud y formar parte integrada 
de la sociedad, pero sin olvidar que esa sociedad está forma- 
da por individuos de todas las edades, sexos, creencias y ni- 
veles educativos. Por eso considero como norma de obliga- 
do cumplimiento que el bibliotecario de Biblioteca Pública 
no debe atreverse jamás a erigirse en "educador/censor" y 
decidir la no adquisición de determinadas publicaciones 
porque pueden "perjudicar" a los usuarios. La libertad de in- 
formación es un derecho fundamental, la única norma a 
aceptar será la legislación vigente y la única barrera la falta 
de presupuesto suficiente. 

Ramón Salaberria 
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LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 

RECIENTE PUBLICACIÓN DE JAIME GARCIA PADRINO 

Libros y literaturapara niños 
en la España Contemporánea 

El volumen número 52 de la 
Colección "Biblioteca del Libro", 
de la Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez, es una lectura obligada 
para todos aquellos que se hallan 
directa o tangencialmente relacio- 
nados con los libros para niños. 
Las 608 páginas que forman la 
obra permiten distintos tipos de 

acercamiento, desde la del profa- 
no dispuesto a consultar su com- 
pleta bibliografía final, a la del 
que posee inquietudes que le indu- 
cen a mayores profundidades de- 
bido a requerimientos profesiona- 
les (docencia universitaria, 
atención al usuario de bibliotecas, 
edición de libros infantiles, com- 
pra-venta de dichos productos, et- 
cétera). 

La importancia de su aportación 
radica en que recoge obras y apor- 
tes anteriores (entre los que desta- 
ca Estudios de historia de la lite- 
ratura infantil de Carmen Bravo 
Villasante) para, a partir de ellos, 
progresar en hallazgos y conexio- 

nes novedosas. En realidad Jaime 
García Padrino resume aquí parte 
de los ocho años de investigación 
dedicados a la tesis doctoral con la 
que obtuvo el grado de doctor, pe- 
ro, además, supera dicho trabajo 
con un apéndice en el que adelan- 
ta algunos de los datos que él mis- 
mo se compromete a desarrollar 
en un libro futuro. Tanto en uno 
como en otro caso atiende a la so- 
ciedad y a la historia españolas 
para explicar la configuración de 
los textos destinados a los niños, 
la visión de la infancia que se pro- 
yecta en ellos, la ideología subya- 
cente en los modelos ofrecidos al 
niño en cada periodo, etcétera. Por 
ese motivo, además de detenerse 
en los autores y en sus creaciones 
(narrativa, poesía, teatro, revistas 
infantiles y otros) presta una parti- 
cular atención a los editores que, 
según él, llegaron a convertirse en 
"mediadores decisivos entre el au- 
tor y el destinatario". 

De 1885 a la actualidad 
Como se advierte en la intro- 

ducción, se ha elegido la fecha de 
1885 para el inicio de la investiga- 
ción por considerarla punto de 
partida en la caracterización de los 
orígenes de las corrientes que re- 
presentan uqas actitudes más con- 
temporáneas. De ahí que los dos 
primeros capítulos se localicen en- 
tre ese año y el de 1905. Los tres 
capítulos siguientes permiten 
acercarse al análisis de los géne- 
ros propios de la literatura infantil 
en la época de anteguerra, en los 
comienzos del siglo XX. El sexto 
se refiere a la etapa de la guerra 
civil y las dificultades de continui- 
dad que implicó tal hecho. Y, fi- 
nalmente, el séptimo recapitula la 
bibliografía de los autores citados 
en lo que podría considerarse la 
primera parte de la obra. 

En el apéndice, insertado a con- 
tinuación, se realiza una incursión 
panorámica de carácter descripti- 

vo en el periodo de posguerra 
(1939-1952) y en la etapa poste- 
rior, la de recuperación del con- 
flicto, que supuso la consiguiente 
renovación en los temas y su trata- 
miento de cara el niño-lector 
(1 950- 1970). Todo ello traza el 
camino necesario para d e s e m b  
car en el bosquejo de la situación 
de nuestra literatura infantil (déca- 
das de los 70 y 80) por medio de 
una aproximación a la actualidad 
editorial y a las comentes litera- 
rias que se pueden apreciar en el 
género (asuntos históricos, ecolo- 
gistas, realismo fantástico, realis- 
mo crítico, el absurdo y el dispa- 
rate humorístico cercano al 
nonense, etcétera). 

Jaime García Padrino, a la sazón 
profesor de Didáctica de la Len- 
gua y la Literatura y de Literatura 
Infantil en la Escuela Universita- 
ria de Formación del Profesorado, 
logra un estudio exhaustivo y ri- 
guroso en datos, de fácil consulta 
y grata lectura gracias a la clari- 
dad y pulcritud de su prosa expo- 
sitiva. A este juicio puede sumarse 
la máxima de que conseguirá "ins- 
truir deleitando" a causa de la cui- 
dada y loable presentación de la 
obra, con la inclusión de una 
treintena de fotos de la cubierta de 
muchos de esos libros pretéritos 
de los que nos transcribe anécdotas 
y fragmentos de gran valor. Así que 
se lo recomendamos no sólo a los 
futuros o presentes maestros sino, 
como indicamos al principio, a to- 
dos los que nos leeis ... 

Luisa Mora Villarejo 

Libros y literatura para niños en la 
España contemporánea / Jaime Gar- 
cía Padrino.- Madrid: Fundación Ger- 
mán Sánchez Ruiperez : Piramide, 
1992.- 608 p.- (Biblioteca del Libro; 
52) 
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TRAZOS 1 

Mujer y educación: 
un reto actual 

Entre las diversas áreas, secciones y 
exposiciones del IV Encuentro del Li- 
bro Escolar y Material Didáctico de 
Educación Primaria y Secundaria, que 
tuvo lugar en Badajoz los pasados días 
15 a 17 de diciembre, mereció una 
atención especial el apartado dedicado 
a la Mujer. 

En la Sección Educación no Sexis- 
ta, fue importante el tema de la Comu- 
nicación "El sexismo en los materiales 
escolares: los diccionarios ", por Au- 
rora Marco López, que destacó la revi- 
sión de los diccionarios como elemen- 
to imprescindible en el aula, pues 
detectó numerosos estereotipos sexis- 
tas. Este tipo de trabajos se están ha- 
ciendo como primer paso para que los 
materiales escolares infantiles y juve- 

niles aparezcan sin conceptos que en- 
mascaren, ridiculicen y oculten la con- 
dición femenina del lenguaje. 

Exposición "El trabajo de las Mu- 
jeres a través de la Historia". En co- 
laboración con el Instituto de la Mujer, 
la exposición estuvo abierta diez días 
para que no sólo fuera vista por los 
asistentes a las Jornadas, sino tambidn 
por los Colegios e Institutos de Bada- 
joz y sirviera de acicate para plantear- 
se en las aulas de nuestra capital temas 
como el trabajo de las mujeres, que 
apenas aparecen en los libros de texto 
actuales y si aparecen sólo es desde 
una dimensión elitista de la Historia, 
para poder valorar después "los silen- 
cios" que existen en los libros escola- 
res, uno de ellos. quizás el más impor- 

1 1 1  p n 1 año (10 números): 5.000 ptas. IVA incluido (España) 1 
* ' ~xtran~ero y envíos aéreos: 6.000 ptas. 
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TRAZOS 
- 
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tante, las experiencias de las mujeres 
que incluyen el bienestar de los demás 
en el suyo, que el bien ajeno sea com- 
partido, lograr mediante la persuasión 
y la deliberación lo que no se consigue 
por el poder, y que en la sociedad pue- 
dan verse dos ópticas diversas pero no 
jerarquizadas, es decir, a igual rango. 

Seminario de Coeducación. Este se- 
minario estuvo planteado desde una 
triple perspectiva: un planteamiento 
general de Coeducación, una puesta a 
punto de cómo está la coeducación en 
nuestra provincia, con la interesantísi- 
ma intervención de la asesora del tema 
en la Delegación Provincial del MEC 
de Badajoz, Doña María Paz Pellisa, y 
por último la explicación del Plan de 
Igualdad de Oportunidades para las 
Mujeres de Extremadura, con la parti- 
cipación de la Directora General de la 
Mujer de la Junta de Extremadura. Este 
Plan consta de 126 actuaciones con 
mumerosos organismos implicados, 
que posibilitarán su buen funciona- 
miento para conseguir implantar en la 
sociedad extremeña la idea de la abso- 
luta necesidad de un cambio de actitu- 
des ante los roles tradicionalmente de- 
sempeñados por mujeres y hombres, a 
través de un igualitario reparto de res- 
ponsabilidades familiares y sociales, 
como único medio de garantizar el 
principio de igualdad entre ambos se- 
xos, como dice el objetivo general del 
Plan. 

Otros materiales. Dentro también del 
área Mujer, se expusieron unos pane- 
les sobre el tema "La historia de las 
mujeres a través del vestido", realiza- 
dos por los Centros de promoción de 
la mujer y Cultura Popular que existen 
en Badajoz. situados en zonas periféri- 
cas y marginales. Es importante desta- 
car que a estos Centros en su mayoría 
asisten mujeres analfabetas o analfabe- 
tas funcionales, (aunque se están lo- 
grando numerosos certificados de gra- 
duado escolar), mujeres que se han 
acercado a la historia y han estudiado 
cómo y de qué manera vivían y viven 
las personas de su mismo sexo. Han 
confeccionado los trajes que sirvieron 
después para la realización de un des- 
file abierto a toda la sociedad pacense, 
que tuvo amplia repercusión en los 
medios de comunicacidn regional. 

- - -  

Inés Rodriguez Sánchez. Profesora Titu- 
lar del Departamento de Didáctica de las 
Ciencias Sociales de la UNEX. 

C O N C L U S I O N E S  
Además de las conclusiones especificas de cada Sección y Area, que se 
detallarán en el libro de las Actas del Congreso, se ha insistido durante el 

Congreso en las siguientes cuestiones de ámbito general: 

1. El divorcio entre la teoría pedagógica acerca de los materiales didácticos y la práctica real 
en los centros. de modo que el profesor a menudo carece de criterios e información adecuada 
para seleccionar entre distintas opciones de libros y materiales educativos. 

2. Dentro de una concepción de material plural se debe alentar la producción local de recursos 
apropiados al proyecto curricular. y para ello deben implementarse los recursos personales (v. 
gr. reconocimiento específico de ehta función de generar recursos didácticos entre las tareas y 
dentro del horario del profesor) y materiales (v. gr. facilitar fórmulas de difusión sui generis 
del material. en los centros, sin que entre en competencia con el material especializado de las 
editoriales). En esta línea, se considera importante fomentar el uso de los llamados materdes 
blundos. y reorientar debidmente el uso de los muterialrs duros a la luz de la experiencia de 
los últimos años. 

3. Los diseños de libros de texto deben considerarse como una guía flexible de las experiencias 
de aprendizaje y no como sucedáneo del profesor o vademécum científicos. En tal sentido, de- 
ben prestar una atención preferente a procurar un aprendizaje significativo. activar procesos y 
estrategias de conocimiento, dar vías alternativas a la expresión de la diversidad. incorporar te- 
mas transversales y trabajos de campo adaptables a diversos entornos. etcétera. Es muy impor- 
tante no cambiar la terminología sino la visión del material didáctico, entendido como una es- 
pecie de andamiaje a partir del cual los alumnos y el profesor pueden trabajar. 

4. El libro de texto dehe tener una estructura abierta. permeable. que le permita ser contextuali- 
zado fácilmente en relación al perfil de centros distintos. y dejando posibilidades a la libre ini- 
ciativa de profesores y alumnos. y establecer puntos de conexión o colaboración con el resto 
del material didhctico. Este, por su parte. dcbe compaginar cl uso de los materiales blandos y 
duros. reutilizando los materiales del entorno (adaptacih y producción local de recursos) y 
primando sobre todo los que los alumnos y profesores creen conjuntamente a través de indaga- . .  . 

5. Se considera importante optimizar la biblioteca esco- 
lar como centro propio de recursos, que aglutine los diver- 
sos recursos preexistentes, a menudo dispersos. Para ello 
se considera insuficiente la actual gestión bibliotecaria en 
los centros y se propugna la creacibn de bibliotecarios esco- 
lares, figura que se considera tan importante como otras 
creadas en los últimos años en apoyo a los centros. 

6. Se estima necesario desarrollar programas de formación en el tema específico de la selec- 
cidn !/o elaboración de mmnrrriales didacrico.~ en los diversos niveles y áreas educativas. Para 
ello. tanto los centros destinados a la formación inicial del profesorado, como los centros de 
formación permanentes, dehcn aunar sus recursos personales y materiales en programas coor- 
dinados de formación que salven esias lagunas y difundan métodos y ejemplos. 

7. El Ministerio de Educación, Comunidades Autónomas con competencias en materia educa- 
tiva y demás organismos oficiales deben promover la investigación educativa en este tema a 
través de programas que integren equipos de especialistas en la Universidad. profesores de Pri- 
maria. Secundaria y, en su caso, de otras modalidades educativas. Es importante que la adapta- 
ción o elaboración de materiales en el aula sc conciba como un proceso abierto y sistemático 
de reflexión e investigación por parte del profesor, y no como una simple toma de decisiones. 

8. Se deber arbitrar mecanismos para posibilitar un intercambio real de estos materiales a tra- 
vés de redes de información. difusión e intercambio que sean eficaces, y que funcionen con- 
juntamente a nivel tanto del ierritorio MEC como de las Comunidades Autónomas con compe- 
tencias en educación. También son muy útiles. a rstc respecto, las Exposiciones de material 
didáctico que se puedan organizar, poniéndolas al alcance del mayor número de profesores po- 
sible. 
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NARRATIVA E-SPAÑOLA ACTUAL 

A manera deprólogo 
A actual narrativa española que 
conforman las fechas 1975 y 1992, es 
decir, desde la muerte del general 
Franco hasta ayer mismo, posee como 
mayor característica haber sabido 
emplazar al lector común como lector 

implícito de la novela. Dicho de otro modo: en 
estos años, a diferencia de los periodos . 
precedentes, la novela nace ya con un destinatario 
que acoge generosamente las propuestas 
narrativas. Si hablamos aquí del lector común es, 
precisamente. porque éste ha sido el fenómeno 

l 
I más determinante sucedido en la narrativa 
l 
I 

española en los últimos años. Más importante, por 
supuesto, que la eclosión de nuevos narradores y 
que las promociones editoriales. Pues no se trata l 
de que ahora se escriba más y se publique mucho. 

Cualquier repertorio bibliográfico, anterior a 

1975, ofrece también una ingente cantidad de 

1 novelas y novelistas, en un número semejante, 
salvando, claro está, las condiciones demográficas. 

i La diferencia es que hoy las novedades editoriales 

! se asimilan con más rapidez. Incluso, la tan traída 
y llevada denominación "nueva narrativa", 
frecuentemente utilizada a mediados de los 
ochenta, es un término que sirvió ya, en 1972, en 
una operación de marketing editorial, con el fin de 
remover así las estancadas aguas de la novelística 
de entonces. En el fondo la cosas son menos 

nuevas de lo que parecen. No obstante, es 
innegable que. no sólo la acogida, sino la 
complicidad del lector español, junto con la 
condiciones favorables del mercado. han marcado 
una época donde la novela ha ampliado 
notablemente su incidencia social, hasta adquirir, 
en términos globales, una insólita repercusión 
visiblemente distinta de otros periodos. 

En este dossier no hemos pretendido ser 
exhaustivos(*), pues hubiera convertido el trabajo 
en un índice onomástico, sino sólo indicar al 
bibliotecario y al curioso lector una selección, una 
pequeña biblioteca, de algunas de las novelas más 
representativas publicadas desde 1975. El criterio 
ha sido, fundamentalmente, señalar los nuevos 
nombres aparecidos a partir de esa fecha. Han 
quedado fuera, por tanto, los novelistas mayores, 
pertenecientes a anteriores generaciones, como 
Juan Benet, Manuel Vázquez Montalbán, Juan 
Marsé, etcétera, autores que siguen publicando y a 
quienes les ha favorecido, igualmente, esa 
hospitalaria acogida del lector que hemos 
mencionado. Por lo demás, este dossier se 
presenta como un material de trabajo ampliable 
según el gusto de cada lector. 

No hemos querido dejar pasar la importancia 
que ha ido adquiriendo la narrativa escrita por 
mujeres, cuyo creciente número de narradoras ha 
propiciado algunos debates de interés acerca de la 
existencia o no de una narrativa específicamente 
femenina. No son la páginas de EDUCACION Y 
BIBLIOTECA el lugar más idóneo para cultivar 
esa discusión que tiene tantos detractores como 
defensores, e iguales detractoras y defensoras. El 
fenómeno, no obstante, de una mayor 
participación activa de la mujer en el ámbito de las 
letras, está ahí. con una evidencia mucho más real 
que la propia polémica que suscita. 

(*)Recomendamos, para una mayor información, los 
siguientes anuarios: 
Letras espuñolus 1976-1986, Madrid, CastaliaIMinis- 
terio de Cultura. 1987 
Letrus espuñolus 1987, Madrid, Castalia/Ministerio 
de Cultura, 1988 
Letrus espcrñolus 1988. Madrid, CastaliaIMinisterio 
de Cultura, 1989 
Escritores españoles contemporáneos, Madrid, Cele- 
sa, 1991 
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25A UTORES, 25NOVELAS - 
.s MENDOZA (1943), Eduardo: La verdad sobre d caso Savolta, Barcelona, Seix Banal, 1975 

En una guía de lectura sobre esta novela, el crítico Santos Alonso calificaba La verdud 
sobre el caso Savoltu de novela emblemática. En efecto, su publicación, que coincide con la 
muerte del general Franco, "abría unas enormes expectativas, confirmadas posteriormente, 
ya que, como principal objetivo, proponía la recuperación del lenguaje narrativo, del arte tra- 
dicional de contar, en definitiva, que trajo consigo otra recuperación inmediata: el ya casi 01- 
vidado placer de leer novelas". Eduardo Mendoza reconstruye la agitación revolucionaria de 
la Barcelona de principios de siglo, entre 19 17 y 191 9. En ese periodo de neutralidad políti- 
ca, una empresa fabricante de armas abocada al desastre económico por los conflictos labo- 
rables, las huelgas, la intervención de pistoleros, agentes alemanes, sindicalistas y atentados, 
es el telón de fondo del relato de Javier Miranda, protagonista y narrador-testigo de los he- 
chos. El título alude al asesinato del industrial catalán Savolta, dueño de esa fábrica que ven- 
día armas a los aliados en la Primera Guerra Mundial. La novela se estructura a partir de las 
declaraciones, realizadas en 1927, ante un juez norteamericano, conformándose en una suer- 
te de narración histórica, política, social y policíaca. Esta confluencia de géneros diversos 
dotaba a la novela de un peculiar atractivo, insólito en aquellos años, al situar un argumento 
compleio dentro de un marco histórico muy atractivo. Eduardo Mendoza. aue se di6 a cono- 
cer &"esta novela, proseguiría esta mismi línea narrativa con otras nov&s: El misterio de 
la cripta embrujada, 1979, El laberinto de las aceitunas, 1 982 y La ciudad de los prodigios, 
1986, todas editadas por Seix Barral. - 

ORTlZ (1943), Lourdes: LUZ de la memo&, Madrid, Akal, 1976 

Armada mediante una multiplicidad de puntos de vista, desde distintos niveles de actua- 
lización, Luz de la memoria representa una visión, al tiempo crítica y desencantada, de la 
realidad cotidiana, política e intelectual de la progresía española durante los años del fran- 
quismo. Una novela dialéctica, así la califica el crítico Santos Alonso, aue expresa las con- 
tradicciones de los personajes, sobre todo en su vertiente ideológica, en sus eifrentarnientos 
y en sus transformaciones personales. Centrada en el personaje de Enrique, desde donde flu- 
ye el hilo conductor, la narración se expresa a través de un estallido de obsesiones que va 
enredando al personaje hasta la autodestrucción. Luz de la memoria fue de las primeras no- 
velas que abordó críticamente el testimonio generacional, un tema que ahora vuelve a estar 
en las plumas de nuestros novelistas. Otras novelas de Loudes Ortiz: Picudura moml,  Sed- 
may, 1979, En días como éstos, Akal, 1981, y Urraca, Puntual, 1983. - 
Q MILLAS (1 W), Juan José: Visión dd ahogado, Madrid, Alfaguara, 1977 

Esta fue la segunda novela publicada por Juan José Millás, después de Cerbero son las 
sombras (1975), premio "Sésamo" en la convocaloria de 1974. Visión del ahogado puede 
ser considerada una novela realista, en la medida que atiende a un mundo histórico-social 
perceptible por el lector sin esfuerzo alguno. La acción se desarrolla en una lluviosa mañana 
de abril, en las calles del bamo de la Concepción de Madrid. Luis, llamado el Vitaminas, es 
perseguido por la policía y en su recomdo desembocará en su propia casa. Allí su mujer y 
Jorge, se entregan a un erotismo ansioso, a la espera de una ruptura que se anuncia definitiva 
para todos. Alternando capítulos casi policiacos, con otros reflexivos, de vuelta atrás en el 
tiempo, la novela propone una agobiante realidad, un callejón sin salida que envuelve moral- 
mente a los uersonaies. mostrando la incavacidad de cada uno wara resolver sin mezauindad 
la propia vida. La iñtención del proceso s i  revela ya en el epíg;afe de John Le Carré 9ue en- 
cabeza la novela: "Fue de nosotros de quienes aprendieron el secreto de la vida: hacerse vie- 
jo sin hacerse mejor". Millás es, actualmente, uno de los novelistas más interesantes, dueño 
de una prosa y de un mundo obsesivo y recurrente que lo distingue con claridad de otros no- 
velistas. Ha publicado, hasta ahora, ocho novelas y un libro de cuentos. Entre ellas, El jardín 
vacío, Alfaguara, 1987, Pupel mojado, Anaya, 1984, Letra muerta, Alfaguara, 1984, El de- 
sorden de ru nombre, Alfaguara, 1988. 
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- TUSQUETS (1936), Esther: El mismo mar de todos los veranos, Barcelona, Lumen, 1978 

El mismo mar de todos los veranos es la primera novela de una trilogia que se continúa 
con El amor es un juego solitario, Lumen, 1979, y concluye con Varada tras el último nau- 
fragio, Lumen, 1980. Esther Tusquets, que comenzó tarde a publicar, cuando lo hizo ya era 
dueña de un portentoso estilo y de mundo narrativo muy personal. En estas novela. los moldes 
expresivos están puestos al servicio de un tema nada nuevo, pero siempre interesante, el amor. 
Con una prosa envolvente, sinuosa, cargada de una latente sensualidad, Esther Tusquets sumer- 
ge al lector en los deseos, frustraciones y anhelos de una mujer perteneciente a la burguesía ca- 
talana en sus relaciones de pareja. Se trata de una introspección en las sombra. de la memoria, 
donde se superpone el mundo de la infancia y el tiempo conflictivo del presente, un tiempo 
emocional y vital que se presenta con tintes psicológicos, a través de un erotismo que fulgura 
en todas direcciones. Además de las novelas mencionadas, Esther Tusquets ha publicado tam- 
bién Siete miradas en un mismo paisaje, Lumen, 198 1, y Para no volver, Lumen, 1985. 

- 
.s FERNANDEZ CUBAS (1945), Cristina: Mi hermana Elba, Barcelona, Tusquets, 1980 

Cristina Femández Cubas irrumpió en el panorama editorial español con este libro de 
cuentos, Mi hernlana Elba, que de inmediato obtuvo un notable éxito de público respalda- 
do por una crítica calurosa. La ocasión no era para menos. En estos cuentos la autora alcan- 
za una calidad e intensidad literaria sorprendente. En ellos expresa una realidad, no sólo de 
aspectos visibles. sino de ángulos igualmente inquietantes. Magníficos de ejecución. hipno- 
tizan al lector al estar escritos con la ambigüedad de Henry James, la fabulación literaria de 
la novela gótica y la limpidez de prosa de Jorge Luis Borges. Aunque también ha abordado 
la novela, El año de Gracia, 1985, una narración de náufragos a la manera de Defoe y Ste- 
venson, su género es indudablemente el relato corto. Otros libros suyos de cuentos son: Los 
altillos de Brumal, 1983, y El ángulo del horror, 1990, ambos editados por Tusquets. En to- 
tal son sólo doce cuentos, a cuatro por volumen, pero donde brilla un clima inquietante, mezcla 
de ternura y crueldad, con elementos extraños o fantásticos que desencadenan la acción. 

- 
.s FERRERO (1952), Jesús: Wver Yin, Barcelona, Bruguera, 1980 

En noviembre de 1981, cuando se editó por primera vez Bélver Yin, Jesús Ferrero era un 
desconocido que agitó las aguas de nuestra narrativa con una novela de chinos, incesto, intri- 
ga criminal y las inevitables dosis de orientalismo. Ello suponía, fundamentalmente, que la 
nueva novela estaba abierta a mundos exóticos, pero sobre todo indicaba la libre disposición 
para escribir sin el apremio de la realidad. En efecto, aunque después esta novela no ha sido 
destacada por su perfección literaria, a ella le corresponde, sin duda, haber sido la novela que 
ha extendido la imaginación hasta territorios antes poco transitados. Esta novela es la expre- 
sión de una pasión soterrada, tensa, calculadora, dentro de la cual todo está permitido. El ri- 
tual de la paciencia y la aventura se ponen en marcha junto a Bélver Yin y su hermana Nitya 
Yang, los dos caminos que son uno. Otras novelas de Jesús Ferrero: Opium, 1986, Déhora 
Blenn, 1988, Lady Pepa, 1988, El efecto Doppler, 1990 y Alis, el salvaje, 199 1 ,  todas edi- 
tadas por Plaza y Janés, incluso Béliler Yin, cuya primera edición en Bruguera es inencontra- 
ble, dado que esta editorial ya no existe. 

- - CASARES (1942h Carlos: Las oscuros sueños de Clh, Madrid, Aifaguara, 1981 

De Carlos Casares es notoria su frecuentación del mundo irreal y fantástico y su admirable 
capacidad para referir historias de ese mundo en los límites del relato corto. En Los oscuros 
sueños de Clío refiere historias. casi todas disfrazadas de erudición, que muestran esa parte má- 
gica que un historiador jamás admitiría sin reservas. Casares, con una imaginación muy galle- 
ga, llena de ingenio y retranca da aquí noticia muy versada tanto sobre dos impetuosos fantas- 
mas normandos, como sobre un alquimista del siglo XVII capaz también de producir vida ani- 
mal. Esta colección de cuentos es un verdadero retablo de marrivillas. Aquí la fantasía le cobra 
sus deudas a la historia y la literatura se conviene así en un territorio propicio para los más deli- 
rantes y hermosos sueños de la imaginación. En la escritura de Carlos Casares hay, ademks, un 
talante y una perspicacia inteligente que propone al lector, como escribió Torrente Ballester, 
"ese resultado indefinible que es la flor de la literatura". Entre otras obras, ha publicado en 
castellano: Ilustrísirna, Caralt, 1986, y Los muertos de aquel verano, Alfaguara, 1987. 
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- 
POMBO (1 939), Alvaro: El héroe de hs mansardas de Mansard, Barcelona, Anagrama, 1983 

vvv 
Este libro mereció el "1 Premio Herralde de Novela" en 1982. El dato es significativo 

porque este premio, instaurado por la editorial Anagrama, ha representado -y representa to- 
davía- un aliciente y un renovado impulso en la configuración de la denominada nueva na- 
rrativa. Pombo comenzó como poeta, pero su reconocimiento fue como narrador. Antes de 
esta novela, había publicado otra, El parecido, 1979. Lo que cuenta Pombo en El héroe de 
las mun.sardu.s de Munsurd es la historia de una infamia, al tiempo que ilustra al lector so- 
bre la imposibilidad de jugar imaginariamente con la realidad. Este juego, más propio de ni- 
ños que de adultos, es llevado a cabo, mediante una irónica perversión narrativa, por el niño 
Kus-Kús, para quien la apariencia de los hechos le permite precintar el marco de sus enso- 
naciones, para proyectar ahí su vida imaginaria. La visión de Alvaro Pombo es, casi siem- 
pre en sus novelas, filosófica y pesimista, pero tiende a desdramatizar los temas esenciales 
mediante la ironía, el humor y el juego semántica con el lenguaje. Otra novelas de Pombo 
son: El hijo adoptivo, 1983, h s  delitos insignificantes, 1986, y una extraordinaria novela, 
El metro de platino iridiuck,, 1990, sobre un tema difícil, escasamente tratado, la bondad. 
Todas las novelas están editadas por Anagrama. 

- 
ALONSO (1944), Eduardo: El insomnio de una noche de inviemo, Bardona, Anagrama, 1984 

Con este título que recoge, a la inversa, otro & Shakespeare, Eduardo Alonso narra la 
noche en que Francisco de Quevedo es arrestado por don Luis de Haro, sobrino del conde 
duque de Olivares, estando Quevedo en casa del duque de Medinaceli, acusándole de espio- 
naje. Partiendo de este hecho, la novela se estructura dentro de un magnífico marco históri- 
co a dos voces; por un lado, la propia voz de Quevedo, y por otra, la voz en tercera persona 
de un narrador omnisciente. En ambos registros, Eduardo Alonso muestra aquella época a 
través de un lenguaje culto, muy atento a los usos de nuestra epoca clásica, haciendo un no- 
table alarde de conocimiento tanto de las intrigas palaciegas como de las fiestas y de las 
costumbres del reinado de Felipe IV. Se trata de una narración que se adelantó a esa tenden- 
cia actual hacia la novela histórica, cuyo florecimiento se mantiene todavía. Hay en esta no- 
vela exactitud escenográfica, verdad de personajes, callejero preciso y colorida descripción 
de ambientes. Eduardo Alonso es un escritor de extraordinarias cualidades, cuya capacidad 
de inventiva abarca por igual la novela histórica y la narración acorde con el tiempo presen- 
te. Ha publicado tambiéñh enredadera, ~ernando Torres, 1980, h s  jardines de-~rinjuez, 
Anagrama, 1986, y Las quimeras del gato, Víctor Orenga, 1990. 

- 
GANDARA (1957), Alejandro: La media distancia, Madrid, Alfaguara, 1984 

La media distancia descubrió a un novelista, Alejandro Gándara, que mostraba un tema 
inédito en nuestras letras: el interior envejecimiento de un corredor de 1.500 metros. Dividi- 
da, no en capítulos, sino en crisis, cada una de las partes de esta novela impone el estreme- 
cimiento de la soledad. El fracaso prematuro de las experiencias que pasan sin cohesión ni 
relieve, desprovistas de sentido, excepto de su propio deterioro, se manifiestan aquí como 
los latidos de una realidad inhabitable. Gándara mezcla, con un estilo puntillista y minucio- 
so, meditación y experiencia. El interés de esta novela estriba en la descripción de ese esta- 
do agónico y en la resistencia para evitar la muerte. Gándara es un novelista de difícil lectu- 
ra, cuya prosa está amparada en un estilo duro y correoso, aunque sus mayores opacidades 
las alcanza en las novelas posteriores, en Punto defuga, Alfaguara, 1986, y especialmente 
en La sombra del arquero, Debate, 1990. 

EDUARDO 
ALONSO -- - .- 

El insomnio 
de una noche 
de invierno 

e*, .  ' 
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- - GUELBENZU (1944), José María: El esperado, Madrid, Alianza, 1984 

José María Guelbenzu se inició en la literatura en un momento en que triunfaba el ex- 
perimentalismo. Sus primeras novelas, El mercurio, Seix Barral, 1968, y Anrfa:, Seix Ba- 
rral, 1970, son deudoras de ese periodo. Con el tiempo, alcanzó una madurez expresiva 
que lo coloca entre los narradores más importantes. El esperado es una novela que recupe- 
ra no sólo los aspectos más narrativos, sino que puede considerarse vinculada más a la me- 
jor novela del siglo XIX. Se trata de un relato iniciático, construido de un modo tradicio- 
nal. que plantea un tema igualmente clásico: el primer encuentro de un adolescente con la 
vida, el salto del círculo cerrado y ordenado hacia la ambiguedad y la complejidad. El 
amor, la muerte, la violencia y la crueldad, muestran su rostro ante la timidez y la ternura. 
Situada en una villa del norte de España, relata el ánimo de un hijo del día para adentrarse 
en el territorio de los hijos de la noche. Otras obras de José María Guelbenzu: La noche en 
casa, 1977, El río de la luna, 1982, La mirada, 1987, todas publicadas por Alianza Edito- 
rial. - LLAMAZARES (1955h Julio: Luna de lobos, Barcelona, Seix Barral, 1985 

Luna de lobos fue la primera novela de Julio Llamazares y tuvo, de inmediato, un impor- 
tante éxito de crítica y de público. Con la guerra civil como telón de fondo, Llamazares se 
sirve de esa perspectiva histórica para desarrollar el tema de la progresiva fusión primaria 
del hombre con la naturaleza. Cuatro hombres del maquis, acosados en los montes, para 
quienes sobrevivir es reducise a su instinto de supervivencia animal. La memoria popular 
de esos hombres rebasa el carácter de crónica para convertirse en leyenda. Acaso ese sea el 
mérito mayor de Luna de lobos. La peripecia, el argumento, importan poco frente al prota- 
gonismo que cobra la naturaleza (deidad materna, protectora y terrible), cuyas descripcio- 
nes. escuetas y expresionistas, interiorizan la soledad y la violencia en la que viven esos 
hombres. La narrativa de Julio Llamazares, apegada al mundo rural, es un contrapeso de 
la novela urbana. En cierto sentido. se trata de una novela antropológica que Llamazares 
ha calificado como "literatura de la memoria". De hecho. hasta el momento, todas sus no- 
velas recrean la soledad y el desarraigo del hombre enfrentado a la naturaleza. Otras nove- 
las: La lluvia amarilla, 1988 y El río del olvido, 1990, ambas editadas también en Seix Ba- 
rral. 

- 
MERINO (1941), José María: La oilla oscura, Madrid, Alfaguara, 1985 

En el mundo narrativo de José María Merino no hay ninguna línea divisoria entre la 
realidad y el mundo de los sueños. No hay, en un lado, una zona sometida a leyes natura- 
les. y en otro, sucesos más o menos sobrenaturales. Los dos territorios, al imbricarse, se 
solapan y generan un mundo de un mestizaje indefinible. En su obra destaca la indagación 
mítica en la biografía personal, entendida ésta en términos muy amplios, y una consciente 
voluntad de estilo en la elaboración del lenguaje. El título de esta novela alude a ese terri- 
torio donde los personajes, sus tiempos y sus ámbitos, son a la vez únicos y numerosos. 
idénticos y diferentes, y todo transcurre allí donde la realidad de la vigilia no puede subsis- 
tir sin la del sueño, en esa orilla oscura que es, sin embargo, el reflejo exacto de la que per- 
manece al otro lado. Reflexión sobe los límites de la realidad, pero también sobre la propia 
substancia de lo literario, esta novela contiene una compleja arquitectura narrativa que se 
resuelve al crear un mundo misterioso que persiste en la imaginación del lector. José Ma- 
ría Merino ha publicado también libros de cuentos, entre ellos Cuentos del reino secreto, 
1972, y El viajero perdido, 1990. En su última novela, EL centro del aire, 1991, prosigue 
la misma indagación en esa zona perturbada de la realidad. Todos sus libros están publica- 
dos en Alfaguara. 
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- 
ca TOME0 (1932), Javier: Amado monstruo, Barcelona, Anagrama, 1985 

El caso de Javier Tomeo es bastante insólito. Siempre, desde su primer libro, El caza- 
dor, 1967, ha escrito el mismo tipo de narrativa metafórica, alejada del realismo y próxima 
a la parábola, en una línea cercana a Kafka. Sin embargo, no le llegó el reconocimiento pú- 
blico hasta hace bien poco, por vía indirecta, sobre todo de los franceses, que adaptaron 
Amado monstruo para el teatro. Lo cierto es que, a partir de la publicación de esta novela, 
Javier Tomeo no ha parado de publicar, siempre dentro de su particular mundo narrativo, 
que lo distingue de los restantes novelistas. Amado monstruo es una larga conversación 
entre Antonio, un individuo atormentado por su madre que, cumplidos los treinta años, no 
ha trabajado en su vida, y el jefe de personal del banco donde a ido a solicitar trabajo. La 
narración, que fluye del esperpento al horror, a través de escaramuzas verbales, divertidas 
y trágicas a un tiempo, va descubriendo los lazos comunes entre los dos hombres y lleva 
al lector a un desenlace sorprendente. Javier Tomeo emplea la brevedad y la sencillez para 
encubrir mundos complejos, fábulas absurdas e irónicas que se enfrentan, al tiempo que 
retratan la absurda lógica que rige el funcionamiento de la sociedad. Otras novelas de Ja- 
vier Tomeo: El castillo de la curta cifrudu, Anagrama, 1979, El cuzudor de leones, Ana- 
grama, 1987, La ciudad de las palomas, Anagrama, 1988, El mayordomo miope, Planeta, 
1989. 

- 
DIEZ (1942), Luis Mateo: La fuente de /a edad, Madrid, Alfaguara, 1986 

Tanto en esta novela, como en la anterior, Las estaciones provinciales, Alfaguara, 1981, 
Luis Mateo Díez recrea el mundo de provincias de los penosos años cincuenta, mediante 
trazos más expresionistas que costumbristas, pese a que una lectura inicial pueda parecer lo 
contrario. En Mateo Díaz la fábula se conjuga con la agilidad para manejar personajes ex- 
travagantes y con su sorprendente capacidad para contar historias divertidas. La fuente de 
la edad trata de los integrantes de una peculiar cofradía que inician una noche la disparata- 
da aventura de encontrar una presunta fuente de aguas virtuosas. La aventura de los cofra- 
des marcará la línea simbólica a ~ar t i r  de la cual se abrirá una vía de escaDe del mundo es- 
trecho y ramplón que les rodea. ? el tema denvará en el enfrentamiento ekre la vida real y 
la imaginaria, la lucha entre el disparate y la convención establecida por la sociedad. Luis 
Mateo Díaz, que posee una sólida conciencia de novelista, sabe como nadie extraer un 
mundo y dejarlo flotante ante el lector. Otras obras suyas: el volumen de cuentos Brasas de 
agosto, 1989, L u s  horus completas, 1990, El expediente del náufrago, 1992, todas publica- 
das por la editorial Alfaguara. 

- 
GARCIA SANCHEZ (1955), Javier: Ultima carta de amor de Carolna von Gunderrode a Betti- 

na Brentano, Barcelona, Montesinos, 1986 

Desde el arranque de su título, esta obra se inscribe en un tratamiento novelesco de in- 
vestigación de las pasiones humanas. Con un estilo que se adelgaza casi hasta la invisibili- 
dad, traslada al lector a la época del primer romanticismo alemán. El novelista ha exacerba- 
do acaso la fibra enfermiza de una sensibilidad abocada al fracaso, pero ha conseguido que 
el amor de una mujer por otra adquiera una expresión no subordinada a las fórmulas teóri- 
cas del movimiento romántico. Esta novela, que se disfraza de arqueología histórica, desa- 
rrolla un tema muy de nuestro tiempo que no ha encontrado aún la voz que lo pronuncie. 
De ahí que el distanciamiento temporal no sea s61o un recurso de perspectiva, sino un me-. 
jor modo de afrontar con delicadeza las más recónditas emociones. García Sánchez es un 
autor prolijo, incontinente, incluso torrencial, autor de las más extensas novelas publicadas 
en los últimos años. Ha publicado casi una decena de libros, de los que destacamos La da- 
ma del viento sur, Montesinos, 1985, El mecanógrafo, Montesinos, 1990, y La historia más 
triste, Anagrama, 199 1, "IX Premio Herralde de Novela". 

---. - -- 

Amado 
monstruo 
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MARTINEZ DE PlSON (1 %O), Ignacio: La ternura del dragón, Anagrama, Barcelona, 1986 

En esta novela un adolescente enfermo, para quien los hechos son tan ambiguos que se 
suceden ante él igual que crónicas de la imaginación, accede a la realidad como una forma 
de imposición ante el horror. Martínez de Pisón es un autor que, por el momento, parece es- 
tar más dotado para el relato corto que paa la novela. En La temura del dragón esos admi- 
rables requisitos del autor no consiguen fijar una estructura novelesca suficiente, pero su 
enorme capacidad de invención, la percepción de la deformación dentro de lo real, además 
del registro inquietante de los comportamientos anómalos o maníacos propios de su mundo, 
logran que esta novela mantenga paralizado al lector. En sus historias, que parecen simples, 
se aprecia una trabazón muy sutil y un trabajo de artesanía excelente en un autor que co- 
menzó muy joven a publicar. Otros libros suyos: Alguien te observa en secreto, 1986, y An- 
tofagasta, 1987, ambas publicadas por Anagrama. 

- - AZUA (1 944), Félix de: Diario de un hombre humillado, Barcelona, Anagrama, 1987 

Félix de Azúa comenzó escribiendo poesía -fue uno de los poetas de la antologfa Nueve 
novísimos-, pero pronto cultivó también la narrativa. Su primera novela, Las lecciones de 
Jena, Seix Barral, data de 1972. No es, por tanto, el ejemplo tópico de poeta que se pasa a 
la novela en busca de mayor repercusión. Aunque sí es muy notable en este escritor la re- 
nunca a los excesos verbales y al fuerte influjo de la literatura alemana. muy presente en sus 
primeras novelas. Aquellas novelas resultaban de plúmbea lectura, mientras que las últimas 
están más a favor de un lenguaje armónico con los efectos narrativos. El lenguaje que posee 
Félix de Azúa tiene una peculiar tensión sostenida por una ácida inteligencia que no resulta 
nunca amarga, difícil equilibrio que hace muy atractivo todo lo que escribe. Con Diario de 
un hombre humillado, un cruce chispeante entre Dickens y Dostoievski, explora la extraíía 
dignidad de conseguir la perfección por medio de la insignificancia. Durante los nueve me- 
ses que dura este diario, el hombre humillado no logra sacudirse el estupor que le produce 
todo cuanto le rodea, y lector asiste, al mismo tiempo, a ciertos inconvenientes o dificulta- 
des propias de nuestro tiempo, como contratar asesinos a sueldo, tener hijos ilegítimos, o a 
las letales consecuencias de la lectura, las bellas artes y la inteligencia. Otras novelas de Fé- 
lix de Azúa: Mansura, 1984, Historia de un idiota contada por sí mismo, 1986, y Cambio 
de bandera, 199 1, todas editadas por Anagrama. 

- 
ca MUNOZ MOLINA (1956), Antonio: El invierno en Lisboa, Barcelona, Seix Banal, 1987 

Con esta novela, que recibió el premio de la Crítica y el premio Nacional, Muñoz Moli- 
na se consolidó en nuestra actual narrativa. Mediante una prosa rigurosa y serena, desarro- 
lla la historia de un amor clandestino, con raíces en el mundo del jazz y el cine negro ameri- 
cano. Contada a través de su protagonista, pianista de jazz, éste la rememora para que el na- 
rrador -testigo pasivo e interlocutor- pueda a su vez erigir un punto de vista sobre la confi- 
dencia. La historia avanza tirada por los hilos de una trama de novela negra donde conflu- 
yen la desolación. el asesinato, el fraude, la huida a ciudades desconocidas. Es también una 
evocación literaria de Lisboa. Ciudad sugerida, Lisboa aquí es un espacio catártico, un lu- 
gar más irreal que probable, ya que la materia de que está hecha procede de la sonoridad de 
las palabras. Muñoz Molina había publicado antes otra novela Bearus Me, Seix Barral, 
1986, sobre un presunto escritor desconocido de la generación del 27. Posterior a El invier- 
no en Lisboa es Beltenebros, Seix Barral, 1989 y El jinete polaco, Planeta, 1991. Muñoz 
Molina es el novelista actual que mejor ha sabido conectar con el público lector. En sus no- 
velas siempre hay una historia atractiva y la fórmula más adecuada para contarla. En sólo 
cinco años, los que van de 1986 hasta 1991, ha publicado la novelas citadas y un hermoso 
libro, La Córdoba de los Omeyas, Planeta, 199 1, un ensayo que puede leerse también como 
una novela disfrazada de evocación histórica. 
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- - AiXAGA (1951), Bernardo: Obabakoak, Barcelona, Ediciones B, 1988 

Bemado Atxaga es un escritor de una extraodinaria vocación y de una disciplina poco 
común. Tal vez se trate, actualmente, del escritor vasco que ha conseguido la prosa narrati- 
va más fluida y eficaz de la literatura vasca del momento. Obuhakoak es una colección de 
cuentos cuya estructura recuerda a Las mil y unu noches: un espacio común, Obaba, y unas 
historias que se complementan hasta conformar un universo donde lo que importa es la na- 
rración en su más puro sentido de narrar para no morir. Por lo demás, en esa geografía ima- 
ginaria y universal del pueblo de Obaba, en ningún momento el escritor desciende a la des- 
cripción de ambientes, tópica de las literaturas nacionales, sino que hunde sus raíces en una 
sabia utilización de la literatura europea occidental. Pero la narración, rica en matices, es 
también envolvente y está sugerida por los recursos de la narrativa popular dialectal, por los 
juegos de la transgresión y por la seducción de las historias, que devuelven al lector el pla- 
cer por la lectura. Bemando Atxaga ha publicado otras obras en castellano, algunas de lite- 
ratura juvenil, entre ellas L<1 cacería, Altea, 1986. 

- - CERUALES (1958), Agustín: Perros verdes, Barcelona, Lumen, 1989 

Agustín Cerezales se dio a conocer, casi de una manera inopinada, con esta curiosa co- 
lección de ocho relatos o novelas cortas sobre ocho insólitos personajes -el título alude a la 
rareza-, cuya verosimilitud se nutre de una raíz muy cervantina, admir~blemente trasplanta- 
dos a nuestro siglo, aunque alguno atraviesa los siglos con la suave naturalidad de un fan- 
tasma esquivo. Se trata, en efecto, de historias conmovedoras, la mayoría sucedidas en para- 
jes más o memos concretos, Medina del Campo, la calle Preciados de Madrid, pero cuyos 
personajes soportan un particular estado de ingravidez, de latencia o de irrealidad que los 
hace especialmente frágiles, a medias entre la exageración y la irrealidad. El componente fi- 
nal no es fantástico, ya que el autor declara un territorio que es otro lugar. "Toda coinciden- 
cia con la realidad -dice en el epígrafe que encabeza el libro- es imposible: la realidad no 
existe". Magníficos de ejecución, empujados por una libre imaginación quc disfruta con los 
juegos de la inverosimilitud y con las sorpresas, estos relatos están dotados de una extraor- 
dinaria amenidad, dentro de una riqueza imaginativa de respeto al placer de la lectura y a las 
enigmáticas figuras que crea la imaginación literaria. Además de esta colección de relatos, 
Agustín Cerezales ha publicado Escaleras en el limbo, 1991, igualmente editada por Lu- 
men. 

- - LANDERO (1948), Luis: Juegos de h edad tardh, Barcelona, Tusquets, 1989 

Con esta única novela Luis Landero consiguió, además de un extraordinario éxito de crí- 
tica y de público, los dos galardones más importantes que se conceden a una obra durante el 
año: el de la Crítica y el Nacional de Literatura. Juegos de la edad tardía es una extraordi- 
naria novela que desarrolla el tema de la metamorfosis imaginaria, creerse otro a costa de 
imaginarse distinto. El destino de Gregorio Olías, el protagonista de esta novela, a los cua- 
renta años es un ordinario hombre común, cuya vida se reduce a una jornada de oficinista y 
a una casa conyugal con suegra, pero en su espíritu alienta todavía la llama de quien, en su 
primera juventud, fue visitado por las musas. Aquella remota experiencia, del todo decisiva, 
fue escasamente real, pero durante unos días se creyó otro, se creyó el poeta Augusto Faro- 
ni. La metaforfosis no se completó y la vida actual de Gregorio Olías consiste en atender 
por teléfono los pedidos de los viajantes de comercio. Uno de estos viajantes, Gil, de resul- 
tas de múltiples preguntas, termina por resucitar en Olías la figura de Augusto Faroni, lo 
que le permite vivir al fin imaginariamente una vida audaz y simbólica. Al principio es una 
pequeña mentira, pero esa mentira engendra otra, y luego otra más, hasta edificar, sin que- 
rerlo, un poderoso entramado del que ya no podrá salir. Es ésta una de esas novelas que de- 
cididamente dejan huella en el lector, que se leen con avidez y que muestran la realidad de 
la fantasía poética con una hábil mezcla de suntuosidad verbal, ingeniosidad y gracia. 

PERROS VERDES 
Agiistirl C'cr~cik!~ 
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- - MARI AS (1 S I ) ,  Javier: Todas las almas, Barcelona, Anagrama, 1989 

Javier Marías comenzó a publicar muy joven. A los veinte años vio editada su novela 
Los dominios del lobo (1971). Sin embargo, su más notoria repercusión no le llegó hasta 
El hombre sentimental (1986), que fue IV Premio Herralde de Novela. Posteriormente, To- 
das las almas, y la novela siguiente, Corazón tan blanco (1992). todas publicadas por 
Anagrama, supusieron el reconocimiento definitivo de su nombre en nuestra actual narrati- 
va. Muy influenciado por la literatura anglosajona, Javier Marías se inscribe en la tradición 
culta de la novela. Todas las almas aborda precisamente el mundo universitario de Oxford, 
"una de las ciudades del mundo -dirá el narrador- en la que menos se trabaja, y en ella re- 
sulta mucho más decisivo el hecho de estar que el de hacer o incluso actuar". Narrada bajo 
una falsa apariencia de relato autobiográfico, sorprende por la precisión de su prosa, muy 
cuidada, pero sobre todo por los cautivadores personajes que son a la vez testigos y conte- 
nido de la novela. Javier Marías mezcla aquí elementos de apariencia realista -la novela in- 
cluye una fotografía de uno de los personajes-, con extraños encuentros y relaciones de 
amor y amistad, cuya verosimilitud está regida por una particular imaginación que transfor- 
ma la realidad hasta hacerla parecer ficticia o falsa. 

- - CHIRBES (1946), Rafael: La buena letra, Madrid, Debate, 1992 

En esta hermosa novela, Rafael Chirbes ha recobrado el susurro de otro tiempo, ha 
prestado voz a la experiencia de una mujer casi anónima de esa generación, hoy ya casi ex- 
tinta, que conoció las miserias y la tragedia de nuestra historia -la guerra civil y la postgue- 
rra- de la peor manera: como una lucha constante y desesperada por sobrevivir. La buena 
letra es un relato de perdedores, una novela sobre aquellas vidas tan borrosas, esfumadas y 
remotas que ni siquiera poseyeron el aura del heroísmo fnistado. Sin impostar el tono na- 
rrativo, a través de esa voz que no clama ni se retuerce nunca, el novelista ha hecho brotar, 
de la raíz de su memoria, esas sombras familiares que habitan en la difícil sencillez de las 
palabras. Al transmitir, mediante la voz de esa mujer, las experiencias de miseria, guerra y 
muerte, está convocando al lector a un compromiso emocional que es también una cálida 
participación en el fracaso. Rafael Chirbes ha logrado así una novela sostenida por los si- 
lencios y los sobreentendidos, por todo lo que calla la voz de una memoria desolada. Esta 
es la tercera novela de este autor. Las anteriores fueron Mimoun, 1988, y En la luchajinal, 
1990, ambas editadas por Anagrama. 

- - PUERTOLAS (1947), Soledad: Dias del arenal, Barcelona, Planeta, 1992 

De Soledad Puértolas hemos seleccionado su última novela. AquZ, a partir de una histo- 
ria inicial, se encadenarán otras historias, nacidas de algún personaje secundario, de cuya 
historia, a su vez, nacerá otra historia, también de un personaje casi borroso, el cual centra- 
rá la narración, y así sucesivamente, hasta crear distintas líneas argumentales que conflui- 
rán en la primera historia. El origen de la novela es una calle imaginaria de Madrid, habita- 
da por personas situadas al margen del tiempo. Ahí vive Antonio Cardús, reducido a unos 
pocos paseos monótonos. Años atrás vivió una historia de amor cuyo desenlace le condujo 
a esa vida. De la historia de este solitario brota el relato de Herminia y de tste la de Olga 
Francines, luego la de Guillermo Aguiar y después la de Covadonga. El hilo de la novela 
retorna a la calle donde Cardús, después de veinte años, recobra los vínculos con la reali- 
dad al reconocer en Covadonga el rostro de la mujer que amó. En las novelas de Soledad 
Puértolas, por lo común, los personajes se mueven en el desconcierto que tiene como sus- 
tento el mundo cotidiano y como límite los brotes de irrealidad que les acosan a cada mo- 
mento. Otras obras de la autora: el libro de cuentos Una enfermedad moral, Trieste, 1983, 
Burdeos, Anagrama, 1986, Todos mienten, Anagrama, 1988, y Queda la noche, que fue 
Premio Planeta en la convocatoria del año 199 1. 

** FRANCISCO SOLANO 
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E 
L presente artículo tiene como cometido des- das en los cincuenta: Nuria Amat (1 950), Pilar Cibreiro 
tacar la producción narrativa escrita por mu- (1952), Paloma Díaz Mas (1954), Laura Freixas (1958), Te- 
jeres desde 1975 hasta el momento y dar resa Garbí (1950), Mercedes Soriano (1954). Sonia García 
cuenta de las consecuencias bibliográficas Soubriet (1957). Alicia Giménez Bartlet (195 1 ), Rosa Mon- 
que su incremento ha traído consigo. tero ( 195 l), Pilar Nasarre ( 1  956), Pilar Pedraza ( 195 1 ), Cla- 
Uno de los hechos más destacados en la últi- ra Sánchez ( 1  953). Y en los sesenta: Luisa Castro (1  966), 
ma década concierne a la participación acti- Mercedes Abad (1961), Almudena Grandes (1960) y Bea- 

va de la mujer en el campo de la creación. Es verdad triz Pottecher (1961). 
que las letras españolas han contado con nombres in- De todas maneras, en algunos casos la inclusión a una pro- 
signes, pero en infinidad de ocasiones se han reducido moción puede suscitar desacuerdos, como es el caso de Ro- 
considerablemente. Actualmente atendemos a una sa Montero. 
preocupación, no de una manera aislada, como había La primera iniciativa editorial la llevó a cabo Ymelda Nava- 
ocurrido con Carmen Kurtz, Carmen Laforet, Ana Ma- jo, al publicar la antología Ihce relatos de mujeres (Alian- 
ría Matute, Dolores Medio, Elena Quiroga, Mercé Ro- za, 1982). Es oportuno destacar este título porque, por una 
doreda o Carmen Mar- parte, nos vamos a encontrar 
tín Gaite, sino como con nombres citados con an- 
un grupo más compac- Narrativa terioridad, y por otra, nos 
to, aunque teniendo en muestra un hecho a tener en 
cuenta, por supuesto, cuenta: el resurgimiento del 
la diversidad de for- cuento. 
mas, estilos y temas a escrita Muchas se inauguraron con 
la hora de ponerse an- colecciones de cuento: Pilar 
te el papel en blanco. Cibreiro con El cinturón 
Este camino hacia la traído de Cuba (Alfaguara, 
consolidación se pre- 
paró hacia la década por mujeres ~ c ~ ; ~ ~  
de los cincuenta, pero, (Tusquets, 1980), Mercedes 
quizás, fue hacia 'fina- ~ b a d  con Ligeros libertina- 
les de los sesenta y jes sabáticos (Tusquets, 
principios de los se- 1986); y otras han ido alter- 
tenta cuando se inicia nando el cuento con su pro- 
con más fuerza, para ducción novelística: Soledad 
desarrollarse en los Puértolas con Una enferme- 
ochenta y, seguramen- clcrd moral (Trieste, 1983), 
te, a finales de este si- Marina Mayoral con Morir 
glo se consolidarán las en sus brazos y otros cuentos 
propuestas más perso- (Aguaclara, 1989), Carmen 
nales. Riera con Contra el amor en 
El momento actual de compañía y otros relatos 
la narrativa escrita por (Destino, 1991), Ana María 
mujeres es sumamente Navales con Cuentos de 
rico al estar publican- Bioosmbu~ (Edhasa, 1991 ) 
do tres generaciones. y Zucuríus, Rey (Diputación 
Aunque consciente de Provincial de Huelva, 1992). 
las polémicas que produce tal encuadre, lo he adoptado A medida que se iba incremcntando la producción de cada 
por razones de claridad expositiva. una de ellas, han comenzado a publicarse artículos, ponen- 
En primer lugar nos encontramos con las narradoras cias en congresos y, en menor medida, ensayos que busca- 
que pertenecen a la generación del 50 y que han conti- ban las pautas comunes literarias o extraliterarias, las pccu- 
nuado su trayectoria en la década de los 80, como Jose- liaridades que pudieran diferenciarlas, quizás, de las genera- 
fina Aldecoa con Porque krumos jóvenes (Seix Banal, ciones anteriores. 
1986), El vergel (Seix Barral, 1988) e Hisloria de unu Entre las notas comunes extraliterarias se ha destacado: el 
maestra (Anagrama, 1991), o que acaban de publicar nacimiento después de la guerra (a excepción de Esther 
su última entrega, como es el caso de Carmen Martín Tusquets y Ana María Navales), pertenecer a una clase me- 
Gaite con Nubosidud variable (Anagrama, 1992). dia-alta, haber realizado estudios superiores, su acceso a la 
El siguiente grupo, denominado "Generación del 68" cultura europea que ha determinado algunas influencias fo- 
(l),  está compuesto por: Ennqueta Antolín (1941), ráneas, y el hecho de que la mayoría desarrollen actividades 
Cristina Femández Cubas (1945), Adelaida García profesionales relacionadas con la literatura: el periodismo 
Morales (1945). Clara Janés (1940). Ana María Nava- (Montserrat Roig, Rosa Montero), el mundo editorial (Es- 
les (1939), Marina Mayoral (1942), Ana María Moix ther Tusquets) el munco académico (Marina Mayoral, Car- 
(1947), Lourdes Ortíz (1943), Soledad Puértolas men Riera, Cristina Fernández Cubas, Pilar Pedraza) o la 
(1947), Montserrat Roig (1946), Carmen Riera (1949) traducción (Ana Mana Moix, Clara Janés) (2). 
y Esther Tusquets (1 936). Determinar sus constantes literarias se ha llevado a cabo 

Y la última, representada por las m& jjóvenes, naci- desde dos planteamientos. Desde las líneas temáticas o con- + 
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tenidos se ha señalado: la búsqueda de la identidad a través 
del recuerdo, la importancia del mundo familiar, la escisión 
entre el yo y la realidad, el predominio del espacio interior 
sobre el exterior, la idea romántica del amor, la introducción 
del erotismo y la homosexualidad como motivo novelesco, 
la marcada ausencia del mundo laboral y, por último, cierta 
pasividad ante el mundo que las rodea (3). 
Y por otra parte, desde la forma. Un estudio de la hispanista 
Biruté Ciplijauskaité analiza novelas contemporáneas escri- 
tas por mujeres entre 1970-1985 y señala como procedi- 
mientos narrativos más destacados: la narración en primera 
persona, la renuncia a una trama lineal, la escasa importan- 
cia de la figura masculina y la desaparición del protagonista 
en favor de la descentralización (4). 
De todas maneras, las tendencias son innumerables, desde 
la recreación histórica de Paloma Díaz Mas o Lourdes Or- 
tíz, al predominio de lo fantástico en Cristina Fernández 
Cubas; desde el marco urbano barcelonés en Ciertos tonos 
del negro (Lumen, 1985) de Beatriz Pottecher, o el madrile- 
ño en Todos mienten (Anagrama, 1986) y Días del Arenal 
(Planeta, 1992) de Soledad Puértolas, a la preferencia por el 
contexto-gallego de Pilar Cibreiro con El cinturcín traído de 
Cuba (Alfaguara, 1985) y Marina Mayoral con La única li- 
bertad (Cátedra, 1982); desde la denuncia en Rosa Monten, 
con Te trataré como a una reina (Seix Barral, 1990) hasta 
la investigación de la homosexualidad por parte de Esther 
Tusquets; desde el análisis del presente en Antes de la bata- 
lla (Planeta, 1992) de Lourdes Ortíz o Mercedes Soriano 
con su trilogía Historia de no, Contra vosotros, ¿Quién co- 
noce a Otto Weininger (Alfaguara, 1989, 199 l ,  1992 res- 
pectivamente) o Fanny Rubio -conocida ensayista y poeta- 
que acaba de publicar La sal del chocolate (Seix Barral, 

1992). En esta misma línea, hasta la novela erótica de 
Almudena Grandes con Lus edades de Lulú (Tusquets, 
199 1 ) o Mercedes Abad con Ligeros libertinajes sabá- 
ticos (Tusquets, 1988). 
Independientemente de estas iniciativas, otro tema a 
debate se centra en la existencia de una literatura espe- 
cíficamente femenina o no. El abanico de opiniones es 
amplio, desde Rosa Chacel -"Hacer una literatura espe- 
cíficamente femenina es la mayor estupidez que puede 
hacer el ser humanow- ( 3 ,  hasta Carmen Riera, nos po- 
demos encontrar con los puntos de vista más dispares. 
Ymelda Navajo, en el prólogo a su antología, señalaba 
que "el hecho de ser mujer se refleja de una manera 
inevitable en su estilo de crear, porque resulta difícil de 
imaginar que el arte es independiente de la naturaleza 
humana" (6). 
Fernando Valls apunta dos comentes obvias, pero no 
señaladas hasta la fecha. Estima que: "Habría que distin- 
guir entre una literatura femenina y literatura feminista. 
El sentido común dice que la primera incluiría la escrita 
por mujeres y la segunda la literatura que, escrita por 
hombre o mujeres, tiene como fin -ante todo- mostrar el 
proceso de concienciación, de conocimiento, de las mu- 
Jeres, a la vez que denuncia las injustas condiciones en 
que se desarrolla su existencia" (7). 
Por último, Carmen Riera (8), Marta Traba (9) y Evely- 
ne García (10) estudian el tema con mayor profundi- 
dad, pero son conscientes de que estamos -todavía- an- 
te un terreno resbaladizo. 

Ana Mochón 1 
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Q ue la sombra de Mar- 
garet Thatcher es más 

alargada que la del ciprés 
está, ya en estos momen- 
tos, bien claro. Este libro 
así lo refleja: "se ha presta- 
do una atención especial al 
concepto de gestión en una 
época de restricciones eco- 
nómicas, de actitudes de 
trabajo y de ambientes en 
una fase de cambio y al 
movimiento hacia la co- 
mercialización o privatiza- 
ción de los servicios biblio- 
tecarios". Y pensar que al- 
gunos tontos creíamos que 
las bibliotecas públicas, 
escolares y universitarias 
habían sido ya financiadas, 
ya pagadas, con los im- 
puestos de los ciudadanos. 
Parece ser que no, que 
eran una concesión de su 
graciosa majestad. En fin, 

TÉCNICAS DE GESTION PARA BIBLIOTECAS Y 
CENTROS DE INFORMACION 

Jo Bryson.- Madrid: Fundación Germán Sánchez Rui- 
pérez : Pirámide, 1992.- 560 p. : ¡l.- (Biblioteca del libro; 
5 1)  
Bibliografía, pp. 527-542. 
1. Bibliotecas-Administración. 2. Centros de documenta- 
ción-Administracidn. l. Bryson, Jo. 
025 

para adaptamos a los nue- nos externo e interno de la 
vos tiempos ("sobre todo, biblioteca, una introduc- 
para tener éxito -dice ción a los subsistemas ad- 
Bryson-, los productos y ministrativos que mueven 
los servicios de las b i b b  las bibliotecas y los temas 
teas  Y de los centros de referentes a los Drocesos 

Técnicas be gestión 
para bibiiotecas 
y centros 
de información 

mercializarse"): he aquí un 
completo manual de ges- 
tión. 

Tras una introducción a 
los conceptos básicos de 
las funciones de la gestión 
se nos ofrece un método 
para comprender los entor- 

la biblioteca, ¡a comunica- 
ción, los recursos técnicos 
que deben gcstionarse, una 
información básica del am- 
biente psicosocial que 
existe en las instituciones, 
la cultura de las entidades 
y la técnica empresarial, 

los presupuestos, la eva- 
luación de los resultados y 
los cambios en la gestión. 

Libro con numerosos 
ejemplos y esquemas, am- 
plia bibliografía en inglés 
y una información clara y 
concisa. 

DE LIBROS Y BIBLIOTECAS: Sobre bibliotecono- 
mía y bibliografía del País Vasco y Navarra. 

Iñigo Sanz de 0rmazabal.- Vitoria-Gasteiz: Eusko Bi- 
bliographia : Gobierno Vasco, 1992. - 538 p. : il. 
Bibliografía, pp. 465-48 1. 
1. Biblioteconomía-Tratados, manuales, etc. 
2. País Vasco-Bibliotecas. l. Sanz de Ormazabal, Iñigo. 
02 

L ibro concebido a modo 
de manual que puede 

ser útil para aquellos que 
preparen oposiciones o co- 
mo introducción a los nu- 
merosos temas presentados. 
El autor, presidente de la 
Asociación de Biblio- 
tecarios y Documentalistas 
de Guipúzcoa, estructura la 
obra en tres grandes aparta- 
dos: biblioteconomía (1  9 te- 
mas), bibliografía (6 temas) 
e historia del libro (10 te- 
mas). Se presentan aquellos 

aspectos relacionados con la 
normativa y pautas de la 
IFLA, legislación, el proce- 
so técnico del libro en la bi- 
blioteca (registro, cataloga- 
ción, clasificación...), tipos 
de catálogos y de clasifica- 
ciones, redes de bibliotecas 
informatizadas, origen e 
historia de las bibliotecas ... 
Los aspectos más innovado- 
res pueden ser los relaciona- 
dos con las bibliotecas, pu- 
blicaciones e imprenta en el 
País Vasco. 

BIBLIOMEDIA: Revista da Associa~ao de Biblio- 
tecas para a Cooperaqao. 

N* O (marco 1992).- Guimaraes: Assosiapio de Biblio- 
tecas para a Coopera~ao, 1992. 

L as bibliotecas públicas 
en Portugal viven hoy 

una situación de profunda 
transformación, realmente 
revolucionaria para un país 
que, como el nuestro, ape- 
nas había conocido la bi- 
blioteca pública concebida 
como algo más que un de- 
pósito o préstamo del libro 
a niños. La Associaqao de 
Bibliotecas para a Coopera- 
cao, implantada en parte de 
la zona norte del país (Fel- 
gueiras, Guimaraes, Póvoa 
de Varzim y Vila Nova de 
Famalicao), ha publicado el 
primer número de la revista 
semestral Bibliomédia. En 

él podemos encontrar un ar- 
tículo donde se explicitan 
los objetivos de la Asocia- 
ción, un dossier sobre la 
nueva biblioteca de Póvoa 
de Varzim y artículos sobre 
La arquitectura y la biblio- 
teca, Indizucicín de fondos 
locules en bibliotecas de 
lecturu pública, Biblio- 
grafía de Guimaraes, etcé- 
tera. 

Para más información: 

Bibliomédia - Associaqao de 
Bibliotecas para a Coopcra- 
qao. Largo Cónego José 
Mana Gomes. 
4800 Guimaraes (Portugal). 

L a Asociación de Biblio- 
tecarios Documentalis- 

tas de Gipuzkoa inició su 
labor editora en 1989 con la 
colección "Katalogoak" en 
la que hay publicados ya 
tres títulos. Todos ellos son 
catálogos de las publicacio- 
nes periódicas existentes en 
las bibliotecas guipuzcoa- 
nas: Biblioteca del Monas- 

COLECCIÓN "KATALOGOAK" 

San Sebastián: Asociación de Bibliotecarios Documenta- 
listas de Gipuzcoa. 

terio de Lazcano. PP. Bene- estos catálogos es ofrecer 
dictinos (no l) ,  Biblioteca a bibliotecarios, documenta- 
del Seminario Diocesano de listas e investigadores unos 
Donostia (no 2). Biblioteca instrumentos de trabajo que 
Municipal de Donostia (no permitan tener conocimien- 
3). El principal objetivo de to de los fondos existentes 

en estas bibliotecas y facili- 
tar su localización. Las re- 
vistas se presentan ordena- 
das alfabéticamente y se 
completan con un índice de 
lugares de publicación y 
otro de entidades relaciona- 
das con las publicaciones. 
La colección está coordina- 
da por Arantxa Arzamendi, 
Iñigo Sanz y Susana Soto. 

-- 
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TEORIA DE LA EDUCACION 

G imeno Sacristán y Pérez 
Gómez, catedráticos de 

Didáctica y Organización Es- 
colar en las universidades de 
Valencia y Málaga, respecti- 
vamente, y autores de una in- 
teresante bibliografía educa- 
tiva, postulan que "para 
transformar hay que tener 
conciencia y comprensión de 
las dimensiones que se entre- 
cruzan en la práctica dentro 
de la que nos movemos". Por 
ello, en primer lugar, plan- 
tean el debate sobre las fun- 
ciones sociales que cumple la 
enseñanza escolarizada en 

COMPRENDER Y TRANSFORMAR LA ENSENANZA vas, al igual que se debaten 
los mod~los y procedimien- 

José Gimeno Sacristán y Angel l. Pérez G6mez.- Ma- tos que los autores conside- drid: Morata, 1992. - 44 1 p. - (Pedagogía) 
Bibliografía, pp. 430-43 1 ran más adecuados para co- 
1. Educación-Teoría. l. Gimeno Sacristdn, Jod. nocer, interpretar e interve- 
11. Pérez Gdmez, Angel l. nir en la vida del aula. El 

las sociedades occidentales 
contemporáneas y la necesi- 
dad de repensar los proce- 
sos de enseñanza-aprendi- 
zaje, "de modo que el pro- 
pósito de formar ciudada- 
noslas para intervenir de 
forma relativamente autó- 
noma y racional en los in- 

tercambios sociales de la so- 
ciedad democrática, orien- 
ten y configuren las prácu- 
cas educativas concretas". 
En este sentido se analizan y 
discuten los enfoques didác- 
ticos que más influencia han 
ejercido hasta nuestros días 
sobre las prácticas educati- 

sexto capítulo se destina a 
clarificar el concepto de cu- 
rriculum y los siguientes a 
señalar las diferentes prácti- 
cas que se entrecruzan en la 
función de diseñar los curri- 
cula y la práctica de ense- 
ñanza y la evaluación. Se 
cierra la obra con una refle- 
xión sobre la figura misma 
del profesorla. 

II JORNADAS DE EDUCACI~N AMBIENTAL: 
Conclusiones 

Bilbao: Gobierno Vasco, Viceconsejería de Medio Am- 
biente, 1992. - 60 p. 
1. Educación ambiental-Congresos y asambleas. 
l. Jornadas de Educación Ambiental (25 Bilbao. 1991) 

OBSERVAR LAS SITUACIONES EDUCATIVAS 

Marcel Postic y Jean-Marie de Ketele.- Madrid: Narcea, 
1992. - 263 p. - (Educación hoy. Estudios) 
Bibliografía (pp. 24 1-256) e índice de autores y temdtico. 
1. Educación-Teoría. l. Postic, MarceL 
11. Ketele. Jean-Marie de. 

C uaderno bilingüe que 
nos presenta las conclu- 

siones generales y las de los 
grupos de trabajo en las que 
se estructuraron las Jornadas: 
enseñanza primaria, secunda- 
ria, formación profesional, 
universidad, equipamientos, 
la educación ambiental en los 
procesos de educación no 
formal, experiencias, área de 
medios de comunicación, in- 

formación ambiental y ani- 
mación ambiental. El objeti- 
vo fue poner en contacto a 
las personas que realizan ex- 
periencias de Educación 
Ambiental en Euskadi, y en 
tal sentido nos señalan que 
han dado continuidad al es- 
fuerzo realizado por medio 
de reuniones periódicas. 
Para más información: 
CEIDA (94) 4 1 1.49.99. 

INFANCIA Y APRENDIZAJE: Journal for the Study 
of Education and Development 

No 58.- Madrid: Aprendizaje. 1992. 

M onográfico que se pre- 
senta bajo el título de 

Más allá de la alfabetización 
y que ha sido dirigido por Li- 
liana Tolchinsky y Ana Te- 
berosky, de la Universidad 
de Barcelona. Los trabajos 
incluidos intentan reflexio- 
nar, desde diversas posicio- 
nes, sobre los efectos de las 
brechas sociales, muy difíci- 
les de superar, provocadas 
por la profusión de informa- 
ción que debemos manipular 
actualmente para formar par- 
te activa de nuestra comuni- 
dad. Tras una introducción, 
encontramos los estudios La 
distinción palabra/nombre 
en niños de 4 y 5 año&. Fe- 
rreiro y S. Vemon, Las ruí- 

ces de la alfabetizaciónN. 
Goodman, Dos modelos ex- 
plicativos de los procesos de 
composición escritd M .  
Scardamalia y C. Bereiter, 
Algunas observaciones sobre 
la capacidad de revisión de 
los adolescenteslA. Camps, 
Calidad narrativa y contexto 
escolarl L. Tolchinsky, 
Reescribiendo textos: pro- 
ducción de adultas poco es- 
colarizadas1 A. Teberosky , 
Ana1i:ando los discursos de 
las prácticas alfabetizadoras 
desde la perspectiva de la 
teoría de la actividd C .  
Pontecorvo y M. Orsolini, y 
Las diversas influencias de la 
tecnología en el desarrollo 
de la mente1 G. Salomon. 

L a observación de las si- 
tuaciones educativas 

permite su estudio con una 
nueva visión, a través de la 
descripción de su funciona- 
miento y el análisis de su 
proceso con el fin de descu- 
brir la significación que en- 
trañan para las personas que 
están implicadas en ellas. El 
libro se estructura en tres 
partes: componentes de la 

observación (proceso, ca- 
racterísticas de los instru- 
mentos), aspectos metodo- 
lógicos (evolución de los 
métodos, observación siste- 
mática y experiencial), 
campos de aplicación de la 
observación (análisis de las 
situaciones educativas y su 
eficacia, introducción de in- 
novaciones y formación de 
los profesores). 

EL PROFESOR Y LOS VALORES CONTROVERTI- 
DOS: Neutralidad y beligerancia en la educación. 

Jaume Trilla.- Barcelona: Paidós, 1992.- 239 p.- (Pape- 
les de pedagogía; 6) 
Bibliografía 
1.  Educacidn-Teoría. I. TMa, Jaume 

E 1 debate referido a la po- 
sible neutralidad del do- 

cente tuvo sus momentos ái- 
gidos y bajos. El Hwnaniries 
Curriculum Project diseñado 
por L. Stenhouse en cuyo 
marco se defendía una suerte 
de neutralidad procedimental 
pan la actuación del profesor 
ante los temas controverti- 
dos, dio pie a una amplia y 
rica polémica El propósito 
de Trilla no es reivindicar el 
neutralismo sino " d e s m -  
llar una perspectiva teórica 
que sea capaz de superar lo 
que nos parece una antino- 

mia falsa y estéril (o neutra- 
lidad o beligerancia). y pro- 
poner un modelo normativo 
para orientar la actuación de 
la escuela y del educador en 
relación a los valores". En 
el libro se presentan los ar- 
gumentos a favor y en con- 
tra de la neutralidad, se pro- 
ponen una serie de factores 
cuya combinación determi- 
nan'a en cada caso la perti- 
nencia de la actitud de neu- 
tralidad o de beligerancia a 
adoptar, y una serie de ane- 
xos con textos sobre el tema 
y actividades. 
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Q uizá el problema del 
patito feo consistía en 

que nadie le dijo que no era 
un pato, aunque fuese feo. 
Era, simplemente, ,un cisne 
pequeño. De este modo, el 
autor nos sitúa en el difícil 
proceso del crecimiento 
personal, tomando como re- 
ferente algunos de los más 
conocidos cuentos de An- 
dersen y especialmente su 
"contenido profundo", sub- 
jetivo, que encierran en sí 
verdades fundamentales y 

CRECE COMO PERSONA: Un método sencillo de 
crecimiento personal a partir de cuentos de Ander- 
sen 

Miguel A. Conesa Ferrer.- Bilbao: Mensajero, 1992.- 
14 1 p. - (Biblioteca Pedagogía). 
1. Pedagogía. l. Conesa Ferrer, Miguel A. 
37 

conflictos humanos básicos. 
Cada capítulo está centrado 
en un cuento popular y tie- 
ne varios apartados: 1. El 
cuento de Andersen. 2. La 
reflexión personal. 3. Ejer- 
cicios y comentarios que fa- 

ENTRE PALABRAS: Para aprender a manejar 
el diccionario 

José Calero Heras.- Barcelona: Octaedru (P. Luis Com- 
panys, 15.3". 1: 08003 Barcelona), 1992.- 124 p. : il. 
Bibliografía 
1. Diccionarios-Enseñanza. l. Calero Heras, JosB. 
37:030 

E ste libro pretende poner 
en manos del estudiante 

y del profesor un medio 
práctico, eficaz y ameno, a 
través del cual meterse den- 
tro del diccionario de len- 
gua para conocer sus secre- 
tos, descubrir sus múltiples 
usos y acabar amándolo o, 
al menos, mirándolo con 
buenos ojos. Para ello se 
prcsenta una amplia antolo- 

gía de textos literarios rela- 
cionados con los dicciona- 
rios, textos sobre los que se 
invita a reflexionar y a tra- 
bajar mediante una amplia 
batería de ejercicios (con- 
fección de crucigramas, 
ejercitación de la expresión, 
resumen y esquematización 
de textos, etcétera). Finaliza 
con una bibliografía que re- 
coge 37 diccionarios. 

DIDÁCTICA DEL LENGUAJE MUSICAL: Conside- 
raciones pedagógicas para una formación musical 
natural, integral y constructiva 

José Javier Aznárez Barrio.- Pamplona: Serie Música 
para todos, 1992. - 2 16 p. 
1. Música-Enseñanza. l. Aznárez Barrio, Josd 

E sta guía tiene como ob- 
jetivo ayudar en la re- 

flexión de aquellos profeso- 
res que se preguntan cómo 
se debe iniciar una educa- 
ción musical y tienen in- 
quietud por conocer el pro- 
ceso por el que sus alumnos 
pueden llegar, de una ma- 
nera natural, a una expre- 
sión musical. Para los auto- 
res, este proceso didáctico 
se materializm'a en dos ni- 
veles: en primer lugar, el 
necesario para poder globa- 
lizar la iniciación al lengua- 
je musical con el resto de 
las iniciaciones en la etapa 
de educación infantil y pri- 

mer ciclo de primaria; y en 
segundo lugar, el necesario 
para lograr que los alumnos 
se expresen a través del uso 
consciente de los elementos 
del lenguaje musical a tra- 
vés del canto, de la práctica 
instrumental y de su expre- 
sión corporal (movimiento 
y danza). Otros títulos pu- 
blicados por la editorial 
Música para todos son: Jue- 
gos de preescritura y pree- 
lectura musical 1-4, Jue- 
gos básicos para el desa- 
rrollo de la percepción uu- 
diriva 1-2, Lenguaje musi- 
cal vivo y Nuestras cancio- 
nes 1-2. 

vorecen la reflexión. En re- 
sumen, el autor pretende 
que todos puedan alcanzar a 
vivir el potencial de creci- 
miento que se encierra en 
cada uno de los cuentos p e  
pulares elegidos. c', 3 
CIENCIAS EN EL PARVULARIO: Una propuesta C) 
psicopedagógica para el ámbito de experimenta- e 
ción 

Montse Benlloch.- Barcelona: Paidós, 1992. - (Educador; 
LI 

103) 
Bibliografía, pp. 129- 136 
1. Ciencias naturales-Enseñanza l. Benlloch, Montse. 
5:37 

E n este libro, M. Ben- 
lloch busca respuestas a 

preguntas del  ti^: ¿cómo 
ayudar a los niños a cons- 
truir ideas sobre el mundo 
físico en el parvulario?, ¿qué 
tipo de conocimientos pode- 
mos esperar que adquieran 
durante este periodo? o ¿qué 
interaccioncs con los objetos 
y con las personas son rele- 

vantes para alcanzar esos 
conocimientos? Esta bús- 
queda queda reflejada en un 
modelo de intervención, 
inspirado en algunas inves- 
tigaciones de la psicología 
del desarrollo y del conoci- 
miento, y que coinciden con 
las bases psicopedagógicas 
que sostienen el Marco Cu- 
mcular. 

EL MEDIO F~SICO: Clima y vegetación 

T. Bullón Matas ... [et al.].- Madrid: MEC : Vicens Vives, 
1992. - (Archivo del profesor. Recursos didácticos) 
Contiene: 1ndice.- Libro del profesor. - Cuadernos de acti- 
vidades.- El bosque es vida [cartel].- 36 diapositivas. 
1.  Ciencias naturales-Enseñanza. 1. Bullón Matas, T. 
5-37 

P ropuesta didáctica, diri- 
gida a Enseñanzas Me- 

dias, para el estudio del cli- 
ma y la vegetación. Los 
contenidos se estructuran 
en quince secciones: ocho 
dedicadas al clima, cinco a 
la vegetación, una a la rela- 
ción entre ambos, y una 
sección final sobre la inci- 
dencia del hombre en el 
medio ambiente bioclimáti- 
co. Con este esquema gene- 
ral, en cada sección se hace 
un planteamiento del tema, 
una presentación de los ma- 
teriales y una serie de suge- 
rencias para su utilizacion. 
Los materiales contienen 

textos, mapas, gráficos, una 
colección de 36 diapositi- 
vas, etcétera, desarrollíhdo- 
se algunas ideas para su ex- 
plotación en clase por me- 
dio de módulos de activida- 
des. La obras ha sido elabo- 
rada por T. Bullón Matas, 
C. González Muñoz, E. 
Martínez de Pisón, J. Mu- 
ñoz Jiménez y C. Sanz He- 
rriiz. 

En la misma colección 
"Archivo del profesor. Re- 
cursos didácticos", se ha 
publicado también reciente- 
mente el volumen titulado 
El medio físico: topografía 
y relieve. 
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PEDAGOGIA SOCIAL ( 3  

cómo puede cumplir la LA EDUCACIÓN SOCIAL: Un reto para la escuela 
b e s c u e i a  su función de Alfredo Goñi Grandmontagne.- Barcelona: Graó, 1992.- socializar a las nuevas ge- G3 p.- (Biblioteca del maestro) 
neraciones, o dicho de otra Bibliografía. 
forma, cómo se puede, 1. Educaciónsocial. l. GoñiGrandmontagne, Alfredo 
desde la escuela, alentar la 37.015 
dimensión social del desa- 
rrollo humano, constituye 
el tema central de esta 
obra. Para Alfredo Goñi, 
es todo el sistema escolar 
el que fracasa si se descui- 
da la misión de socializar a 
las futuras generaciones y 
si no se proporciona al 
hombre conciencia de su 

lugar en la sociedad más 
allá de su papel de produc- 
tor y de consumidor. Una 
eficaz educación social exi- 
ge estar dispuestos a modi- 
ficar la organización con- 
vencional de la escuela y 
reclama implicar a los 
alumnos de forma prolon- 

CÓMO ORGANIZAR Y GESTIONAR UNA ENTIDAD 
DE ANlMAClON SOCIOCULTURAL 

Mariano Ibar, Jorge Longás.- Madrid: Narcea, 1992.- 
206 p. - (Sociocultural) 
Bibliografía. 
1. Animación cultural. l. Ibar, Mariano. 11. Longás, Jorge. 
379 

L as necesidades de las 
cntidadcs de animación 

exigen progresivamente 
del animador una mentali- 
dad organizativa, clara y 
bien estructurada, que le 
permita actuar con previ- 
sión y racionalidad. Esta 
obra da respuesta a este 
planteamiento introducien- 
do los principios y teorías 
que rigen toda organiza- 
ción -adaptados al mundo 
de la animación- y mos- 
trando algunas técnicas 
concretas que pueden per- 
mitir tanto la creación de 

nuevas entidades como la 
transformación y mejora de 
las existentes. Cuenta con 
una amplia bibliografía de 
textos editados en España, 
así como varios apéndices 
sobre aspectos prácticos de 
la gestión en un centro de 
animación (descripción de 
un puesto de trabajo, de 
los diferentes grupos de 
animación, actividades que 
se pueden realizar, recur- 
sos materiales). Colección 
dirigida por José María 
Quintana, autor también de 
la introducción al libro. 

ENVEJECER EN EL AÑO DOS MIL 

Santiago Martinez-Fornés.- Madrid: Popular : Ministerio 
de Asuntos Sociales, 1991. - 1 10 p.- (Trabajo social. Poli- 
tica social; 12) 
1. Ancianos. 2. Educación de adultos. l. Martinez-Fornés, 
Santiago. 
374.7 

G uía práctica y de lec- 
tura amena en la aue 

se describen las modifica- 
ciones funcionales, psíqui- 
cas y estructurales que 
conlleva el proceso de en- 
vejecimiento, y se ofrecen 
un buen número de conse- 
jos sobre el régimen ali- 
menticio y el régimen de 
vida en general, con el fin 
de enseñamos a cuidar "la 
maquinaria humana para 

alcanzar la vejez en plena 
forma". Se presta no sólo 
atención a los aspectos mé- 
dicos, sino también a los 
más humanos, como por 
ejemplo la convivencia ge- 
neracional, la estética o el 
sexo y el amor a los sesen- 
ta y más. Guía útil tanto 
para los directamente afec- 
tados como para los traba- 
jadores sociales encarga- 
dos de su cuidado. 

gada y consciente en la re- 
flexión sobre su experiencia 
personal y la de otras perso- 
nas. Se parte, por tanto, de 
la premisa de que la socia- 
lización del niño y del 
adolescente se confunde 
con el desarrollo de la per- 
sonalidad entera. 

LA EDUCACION SOCIAL 
UN RETO tAM U ESCUELA 

L' 
LOS SERVICIOS SOCIALES: Aproximación con- k 
ceptual a los indicadores discriminatorios 

Josefa López Hidalgo.- Madrid: Narcea, 1992.- 222 p.- 
(Sociocultural) 
Bibliografía. 
1. Asistencia social. l. López Hidalgo, Josefa. 
36 

o bra estmcturada en dos 
partes fundamentales. 

En la primera se aborda una 
aproximación conceptual a 
aquellos indicadores discri- 
minatonos que delimitan el 
campo semántica que gira 
en torno al "Estado Social y 
del Bienestar" (entendido 
este último no sólo como 
una referencia a la "canti- 
dad" sino fundamentalmen- 
te a la "calidad", a su di- 
mensión educacional). En 
la segunda parte se aborda 
en profundidad el concepto 
"comunidad", ' llegando a 

concluir la autora que "los 
elementos estructurales y 
funcionales que caracteri- 
zan una comunidad no son 
rasgos estáticos que perrni- 
tan sólo identificarla, sino 
que, fundamentalmente, son 
indicadores que permiten 
orientar la acción social, la 
praxis, hacia la construc- 
ción y, en su caso, la re- 
construcción comunitaria". 
Josefa López Hidalgo es 
profesora del Departamento 
de Teoría e Historia de la 
Educación de la Universi- 
dad de Málaga. 

TRABAJADORES SOCIALES: Su papel y cometidos 

National lnstitute for Social Work; prólogo de Miguel 
Juárez Gallego. - Madrid: Narcea, 1992. - 383 p. - (Socio- 
cultural) 
~iblio~iafía. 
1. Asistencia social. l. National lnstitute for Social Work. 
11. Juárez Gallego, Miguel, prol. 
36 

ste libro es fruto de un 
Ecs tud io  independiente 
realizado por el National 
Institute for Social Work a 
petición de la Secretaría de 
Servicios Sociales de Gran 
Bretaña. Considerado de 
obligada consulta por los 
especialistas de este país, 
ofrece numerosas respuestas 
sobre el papel y cometidos 
de los trabajadores sociales, 

tanto para los dependientes 
de instituciones públicas co- 
mo de Organizaciones no 
Gubernamentales y otros 
voluntarios. Obra de autores 
ingleses pero que se com- 
plementa con un amplio 
prólogo a la edición españo- 
la elaborado por Miguel 
Juárez Gallego (incluye una 
bibliografía básica en caste- 
llano además de la general). 

EWCACION Y BIBLIOTECA, 34 - 1993 31 



EDUCACION INFANTIL I \ 

U na serie de escenas 
cotidianas (las habi- 

taciones, la calle, el cole- 
gio, el campo, el super- 
mercado, etcétera) cons- 
tituyen los grupos temáti- 
cos en los que se basa es- 
te vocabulario de 1 S00 
palabras. Junto al dibujo 
general de estas escenas, 
se presentan aislados los 

IMAGINARIO: Diccionario en imágenes para niños 

Ilustraciones, Gusti.- Madrid: SM, 1992. - 93 p. : il. 
1. Enseñanza preescolar. l. Gusti, il. 
373.2 

la imagen de cada térmi- diccionario ha sido edita- 
no, el libro se presta a ser do también en inglés, fran- 
utilizado como un juego cés, gallego, euskara, va- 
mediante la búsqueda de lenciano y catalán (éste úl- 
cada dibujo en la ilustra- timo editado por Cruilla). 
ción general. Finalmente Las actividades han sido 

objetos, personajes o se ofrece un completo ín- elaboradas por Isabel Gar- 
acciones más repre- dice de términos y una se- cía Olasolo, y los dibujos 
sentativos acomr>añados rie de propuestas de activi- son del conocido ilustra- 
por el término cokespon- dades iel&ionadas con los dor Gusti. Está dirigido a 
diente. Con ello, además dibujos y palabras que edades entre los 3 y los 8 sofía" es que el niño 
de proporcionar al lector aparecen en el libro. Este años, y su principal "filo- aprendajugando. 

LA EDUCACION SENSORIAL EN LA ESCUELA IN- 
FANTIL 

Eduardo Soler Fiérrez- Madrid: Rialp, 1992.- 162 p.- 
(Biblioteca de educación y ciencias sociales. Serie técni- 
cas y estudios experimentales). 
Bibliografía 
1. Enseñanza preescolar. l. Soler Fiétrez, Eduardo. 
373.2 

O bra dirigida al profe- cia sensorial en los que se 
sorado de educación aborda el significado peda- 

infantil, inspirada en los gógico y las actividades 
principios de la educación posibles para el desarrollo 
personalizada. Consta de de cada uno de los senti- 
dos grandes apartados: dos: sensaciones visuales, 
"Pedagogía sensorial", de auditivas, táctiles, olfati- 
carácter más teórico, sobre vas, gustativas y cenestési- 
la importancia, corrientes ca. Se ofrece finalmente 
de investigación y objeti- una bibliografía para quien 
vos de esta disciplina, y desee profundizar en esta 
"Desarrollo y educación de materia hasta el momento 
los sentidos", compuesto apenas abordada desde una 
principalmente por una se- perspectiva práctica y de 
ne de Talleres de experien- conjunto. 

Ilustrado por Jame's Prunier y Henri Galeron; realiza- 
do por Gallimard Jeunesse, Claude Delafosse y Ja- 
me's Prunier.- Madrid: SM, 1992.- 36 p. : ¡l.- (SM Saber. 
Mundo maravilloso; 1 1) 
1. Enseñanza preescolar. 2. Animales prehistdricos. l. 
Prunier, Jame's, il. 11. Galeron, Henri, il. 111. Gallimard 
Jeunesse. IV. Delafosse, Claude. V. Prunier, Jame's. 
373.2 

U ndécimo título de la 
colección "Mundo Ma- 

ravilloso", de libros docu- 
mentales para edades entre 
3 y 7 años. Su característica 
distintiva es el uso de una 
serie de páginas transparen- 
tes que otorgan a las ilus- 
traciones un peculiar dina- 
mismo de gran eficacia di- 
dáctica. Así, por ejemplo, el 
dibujo que muestra un 
montón de huesos desperdi- 
gados en la sala de un mu- 

seo aparece, al volver la pá- 
gina, formando la imagen 
completa de un esqueleto de 
dinosaurio. Destacar, por 
otro lado, el esfuerzo de 
síntesis y adaptación al 
lenguaje de los más peque- 
ños en los textos: "algunos 
dinosaurios eran tan gran- 
des como... jcatorce ele- 
fantes!" o "si ves en la te- 
levisión un hombre lu- 
chando con un dinosaurio, 
no te lo creas". 

GUILLE EN EL PARQUE 

Horacio Elena, Isabel Marti.- Barcelona: Timun Mas, 
1992. - 1 O p. : il. - (Juguemos con Guille) 
1. Enseñanza preescolar. l. Elena, Horacio. 11. Martí, Isa- 
bel. 
373.2 

L as páginas de cartón 
plastificado de este li- 

bro reproducen los dibujos 
de cuatro escenas típicas 
de un parque, con sus co- 
rrespondientes personajes: 
la zona para pasear, el par- 
que infantil, el parque de 
arena y el estanque. Ade- 
más, como es característi- 
co de la colección "Jugue- 
mos con Guille", el lector 
dispone de una serie de 

ilustraciones en color trans- 
feribles para poder mani- 
pular y pegar en cada una 
de las escenas. La finalidad 
es que el niño se de cuenta 
de las relaciones que se es- 
tablecen entre los elemen- 
tos de las ilustraciones y 
los adhesivos y encuentre 
el lugar más adecuado pa- 
ra cada uno de ellos, bus- 
cando siempre la coheren- 
cia. 

UN RATÓN EN CASA 

Por Henrietta.- Madrid: Altea, 1992.- 27 p. : ¡l.- (Los Al- 
bumes Altea) 
1. Enseñanza preescolar. l. Henrietta. 
373.2 

E ste álbum puede consi- 
derarse como un fiel re- 

flejo de la importancia que 
ha adquirido la ilustración 
en los libros infantiles. De 
algún modo, las fotografías 
aquí reproducidas logran 
equipararse a las palabras 
en su capacidad de evoca- 
ción, sosteniendo, con la 
ayuda de unas pocas frases, 
un complejo mundo imagi- 
nario susceptible de múlti- 
ples lecturas y juegos. El 

protagonista, un ratoncillo 
que se cuela en una fiesta de 
cumpleaños. va recorriendo 
página a página diversas ha- 
bitaciones repletas de obje- 
tos, dejando tras de sí las di- 
minutas huellas de sus pa- 
tas. Todas las ilustraciones 
son fotografías de objetos 
reales en los que se aprecia, 
ademas de la gran calidad 
de reproducción. un gran 
trabajo en la selección y en 
la disposición final. 
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EL GRAN ATLAS DE LOS DlNOSAURlOS Y DEMAS 
ANIMALES PREHISTORICOS 

Mario Gomboli.- Madrid: Gaviota, 1992.- : il. 
Libro desplegable de cartón y cuadernillo complementa- 
rio de notas 
1. Animales prehist6rkos. l. Gomboli, Mario. 
56 

D e características muy 
similares al Gran atlas 

de los animales que reseña- 
mos en el n" 21, Mario 
Gomboli ofrece a los jóve- 
nes lectores otra entrega de 
su originales creaciones, de- 
dicada ahora a los animales 
prehistóricos. Estos apare- 
cen dibujados en un gran 
círculo desplegable que re- 
presenta al globo terráqueo, 
y brevemente descritos, con 

un lenguaje accesible, en un 
cuaderno de notas. Pese a 
que la primera impresión 
que puede proporcionar esta 
obra, es la de estar dirigida 
exclusivamente al público 
infantil, hay que destacar su 
versatilidad para ser utiliza- 
do por lectores de edades 
muy diferentes, incluso 
adultos, ya que se recogen 
nada menos que 132 anima- 
les prehistóricos. 

366 ... Y MÁS PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Contado por Valentina Beggio e ilustrado por Daniel 
Con& Barcelona: Plaza & Janés, 1992.- : il. 
1. Libros de consulta. l. Beggio, Valentina. 
11. Conci, Daniel, il. 
(03) 

u na pregunta con su co- 
rrespondiente respues- 

ta para cada uno de los 
días del año (sin olvidarse 
de los bisiestos), con lo 
cual, el conocido dicho "no 
te acostarás sin saber algo 
nuevo" puede ser mucho 
más fácil de cumplir. Cada 
mes está dedicado a un te- 
ma concreto: la tierra, vi- 
vir, el mar, navegar, el cie- 
lo, volar, viajar, ciencia y 
técnica, el cuerpo humano, 
comer, comunicar, plantas 
y animales, y se abre con 
un breve relato. Lenguaje y pregunta-respuesta está ilus- 
contenidos están adaptados trada con un dibujo en co- 
a lectores de EGB, y cada lor. 

MI PRIMER LIBRO DE JARDINER~A: Una guía para e 
cultivar plantas en casa t 1 

\ 
Angela Wilkes.- Barcelona: Molino, 1992.- 48 p. : ¡l.- (Mi 
primer libro de) 
1. Jardinería. l. Wilkes, Angela. 

Y 
379.82 e L 

G uía práctica para culti- mentos a tamaño real. No es e 
var plantas en casa, por tanto un manual de jar- 

presentada mediante exce- dinería especializado, sino (/ 2 
lentes fotografías en color más bien una introducción a 
de gran formato. Todos los la. prácticas más sencillas, 0 
elementos están pensados como plantar bulbos y se- 
para una fácil comprensión millas o cultivar algunas de 
por parte de los menos ha- las flores y plantas más co- 
bituados a la jardinería, nocidas. Obra que lleva el 5 
con textos de letra grande, inconfundible sello de la <) 
indicaciones paso a paso y editora inglesa Dorling Kin- 
el eficaz recurso de las dersley, con una amplia Lli 
ilustraciones, algunas de producción de libros docu- 
ellas presentando los ele- mentales. 

LI 

LA PREHISTORIA 

Ilustraciones Daniela De Luca; texto S. Caselli, R. 
Rossi.- Barcelona: Aura Comunicación, 1992.- (Panora- 
ma Junior; 1) 
Carpeta con cartel desplegable 
1. Prehistoria. l. De Luca, Daniela, il. 11. Caselh, S. 
111. Rossi, R. 
903 

L os seis volúmenes de 
carpetas didácticas que 

irán componiendo la nueva 
colección "Panorama Ju- 
nior", presentan una original 
introducción visual a la his- 
toria, desde los tiempos pre- 
históricos hasta nuestros 
días. Cada título está dedi- 
cado a uno de los grandes 
penodos históricos (Prehis- 
toria, Mundo Antiguo, Edad 
Media, Renacimiento, Era 
de los Descubrimientos, Era 
Moderna) y ofrece, con un 
único dibujo en una tira de 
idos metros de largo! un pa- 

norama ilustrado de los ras- 
gos más importantes de la 
vida diaria de la época. En 
la parte posterior de este 
largo cartel, se presentan 
una serie de textos que ex- 
plican temas más específi- 
cos; por ejemplo, en el pri- 
mer título dedicado a la Pre- 
historia se abordan cuestio- 
nes como "los primeros ha- 
bitantes", "los cazadores", 
"artesanos y artistas" o "la 
expansión agrícola", con un 
lenguaje accesible para 
alumnos de Ciclo Superior . 
de EGB. 

A unque la constmcción y 
la historia de este pa- 

lacio renacentista se si- 
túen en una ciudad imagina- 
ria -Agiostto-, para su con- 
cepción y descripción las 
autoras se han basado en 
numerosos palacios italia- 
nos de la época (siglo XV) 
y, en especial, en los floren- 
tinos. El libro está com- 
puesto en su mayor parte 
por ilustraciones de línea a 
gran tamaño con una clara 
intencionalidad didáctica y 

NACIMIENTO DE UN PALACIO RENACENTISTA 

Antonia Salcedo, MP Teresa Ramos.- Barcelona: Timun 
Mas, 1992.- : il. 
1. Arte renacentista. l. Salcedo, Antonia. 
/l. Ramos, MVeresa, il. 
7.034 

documental. En ellas se 
muestran los procesos de 
extracción de la piedra, los 
instrumentos utilizados, las 
fases de la construcción y 
los elementos arquitectóni- 
cos, el entorno urbanístico, 
asi como la disposición y 

decoración del interior una 
vez finalizado. Otros títulos 
de características muy simi- 
lares son: Nacimiento de 
una pirámide, Nucimiento 
de la Estatua de la Libertad 
o Nacimiento del Canal de 
Panamá. 

EDUCACIW Y BIBLIOTECA 34 - 1993 33 



EGB 

EL PEZ ALGA 

Equipo Cousteau; traduccidn de Cristina M. Aceña.- 
Madrid: SM, 1992. - 26 p. : il. - (Cousteau y el mar) 
1. Peces. l. Equipo Cousteau 
597 

E diciones SM presenta 
tres nuevas colecciones 

de libros documentales para 
Educación infantil y EGB: 
"Cousteau y los animales", 
"Cousteau y el mar", "Cous- 
teau y la aventura". En to- 
das ellas, la característica 
más destacada es la inclu- 
sión de numerosas fotogra- 
fías de gran calidad cedidas 
por la Fundación Cousteau. 
El libro El pez alga pertene- 
ce a la colección "Cousteau 
y el mar", dirigida princi- 
palmente a edades entre 6 y 
9 años. Este curioso animal, 
que habita en las profundi- 
dades marinas del sur de 
Australia, tiene una asom- 
brosa capacidad de camu- 

tlaje, como puede apreciar- 
se en las ilustraciones del li- 
bro. Otros títulos de esta co- 
lección son: El coral vivo, 
El garibaldi, pez del Pacifi- 
co y El elefante marino. 

EXPERIMENTAMOS CON LOS SENTIDOS 

Mónica By les.- Zaragoza: Edelvives, 1992.- 32 p. : ¡l.- 
(Ex erimentamos con) 
1. 8 entidos. l. Byles, Mdnica. 
612 

L os libros de la colección 
"Experimentamos con" 

ofrecen un acercamiento a 
los conceptos básicos del 
mundo físico (la luz, el 
agua, el aire, el movimien- 
to), mediante experimentos 
sencillos y ejemplos prácti- 
cos, acompañados con nu- 
merosas ilustraciones en co- 
lor. En esta ocasión se abor- 
da el mundo de los sentidos, 
buscándose la participación 
del lector mediante la reali- 

zación de sencillas y di- 
vertidas actividades para 
conocer mejor los colores, 
olores, sabores, sonidos, 
el tacto, las magnitudes o 
los "mundos diferentes" 
de las personas con difi- 
cultades para oír o ver. 

Cada libro contiene tam- 
bién un glosario en el que 
se explica el significado de 
las palabras más importan- 
tes y de las menos comen- 
tes. 

PICASSO: Un día en su estudio 

Véronique Antoine; traducción María Durante.- Madrid: 
Anaya, l992. - 62 p. : il. - (El jardín de los pintores) 
1. Picasso, Pablo Ruiz. l. Antoine, Véronique. 
929 Picasso 

A medio camino entre el 
libro documental y el 

de ficción. Víctor, un niño 
de nueve años, entra en el 
antiguo estudio de Picasso 
en Pan's; allí se encuentra 
con la estatua de El hombre 
del cordero, la cual toma vi- 
da y comienza a hablar so- 
bre la vida y la obra del ar- 
tista que la creó. El relato se 
acompaña con numerosas 
ilustraciones en color y unas 
páginas finales que contie- 
nen una breve cronología 
del pintor, un esquema de 
sus épocas artísticas, y un 
itinerko de las ciudades y a todos los libros de la nue- 
los museos en los que se va colección "El jardín de 
conservan sus obras. Estas los Pintores" editada por 
características son comunes Anaya. 

ESTRUCTURA 

Texto e ilustración Kim Taylor.- Madrid: Bmo,  1992.- 
32 p. : ¡l.- (Naturaleza en acción). 
1. Ciencias naturales. l. Taylor, Kim. 
5/6 

L a colección "Naturale- 
za en acción" de la que 

han aparecido títulos como 
Agua, Luz, Acción o este 
dedicado al concepto de 
Estructura, ofrecen una 
eficaz combinación de tex- 
tos, ilustraciones y activi- 
dades para una mejor com- 
prensión de elementos cla- 
ves de la ciencia. Por me- 
dio de breves capítulos 
monográficos, se explican 
una serie de términos co- 

mo esqueleto, cristales, jun- 
turas o alas a través de com- 
paraciones entre elementos 
de la naturaleza y creacio- 
nes humanas. Como com- 
plemento a la explicación, 
se ofrecen unas sugerencias 
para la realización de expe- 
rimentos, todos ellos con 
elementos muy sencillos y 
fáciles de encontrar en casa. 
Cada libro cuenta finalmen- 
te con un vocabulario y un 
indice. 

O bra en formato grande 
que se divide en cuatro 

secciones: "Qué hace que 
las cosas funcionen" (ener- 
gía, motores), "Para despla- 
zarnos" (principales vehícu- 
los), "En el trabajo" (el ras- 
cacielos, el ordenador, el te- 
léfono ...) y "En el hogar" 
(relojes, cerraduras, electro- 
domésticos...). Se utiliza el 
eficaz procedimiento de las 
ilustraciones seccionadas, 
para mostrar el interior y 
los elementos más impor- 

EL GRAN LIBRO DE C ~ M O  FUNCIONAN LAS CO- 
SAS 

Peter Lafferty.- Madrid: Susaeta, 1992.- 79 p. : il. 
1. Máquinas. l. Lafferty, Peter. 
62 

tantes de una serie de apara- 
tos. A destacar su buena 
"puesta al día" con la inclu- 
sión de máquinas y objetos 
bastante recientes como el 
lector de código de barras, 
el videodisco, los vehículos 
eléctricos o la fotocopiado- 
ra. Aunque este tipo de li- 

bros tengan como principa- 
les destinatarios a los niños, 
conviene no olvidar el gran 
interés que pueden suscitar 
en otras personas como jó- 
venes y adultos que no dis- 
ponen de los conocimientos 
para acceder a manuales t&- 
nicos o especializados. 
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N uevo título de la co- 
lección "Anaquel" de 

obras comentadas clásicas 
y contemporáneas (para 
más información sobre la 
misma, ver Educución y 
Biblioteca, no 18, p. 8). En 
esta ocasión, se ofrece una 
selección de las principa- 
les composiciones del Ro- 
mancero español desde 
sus orígenes medievales 
hasta el siglo XX. Como 
es habitual, se acompaña 
con abundante informa- 

ROMANCERO ESPANOL 

Edición, introducción, notas y actividades de Gala 
Blasco Aparicio.- Madrid: Bruño, 1992.- 246 p. : ¡l.- 
(Anaquel; 28) 
l. Blasco Aparicio, Gala, ed. 

ción sobre el entorno his- 
tórico, cultural y literario, 
cuadros cronológicos, aná- 
lisis del género, biblio- 
grafía básica comentada y 
una amplia sección de ac- 
tividades en la que tam- 
bién se incluyen comenta- 
rios de texto. Otros títulos 

en preparación de la colec- 
ción "Anaquel" son: El 
conde Lucanor, Once poe- 
tas españoles, El sí de las 
niñus, Lu Celestina, La 
ciudad de la niebla, Rela- 
tos humorísticos de Mi- 
guel Mihura y Antología 
poética de Rubén Darío. 

J , I 

>no uel 

ROMANCERO 
ESPANOL 

F h * l l h -  

MATEMAQUINAS: La matemática que hay en la 
tecnología 

Brian Bok- Barcelona: Labor, 1992.- 206 p. : il. 
Bibliografía 
1. Matemáticas. 2. Tecnología. l. Bolt, Brian. 
51:681 

E 1 traductor ha tenido 
un gran acierto con el 

título, ya que el término 
"matemáquinas" refleja 
perfectamente el contenido 
de esta obra inglesa Mat- 
hernatics meets Technology 
de la editorial Cambrigde 
University Press. El origen 
del libro está en la búsque- 
da de una nueva vía en la 
enseñanza de la geometría 
que permitiera el tránsito 
de una imagen estática y 
abstracta del espacio hacia 
una visión más práctica y 
cercana a las nuevas líneas 
de investigación como la 

llamada "geometría de mo- 
vimientos". Para ello, el au- 
tor ha explorado el funcio- 
namiento de mecanismos 
corrientes, como gatos de 
automóviles, máquinas de 
coser, bicicletas y lavado- 
ras, ofreciendo en este libro 
estimulantes ideas y ejerci- 
cios, con el fin de que los 
profesores de matemáticas 
y tecnología puedan utili- 
zarlos para hacer más atra- 
yentes y prácticas sus asig- 
naturas. Brian Bolt es un 
conocido especialista britá- 
nico en matemáticas re- 
creativas. 

LOS ITÁLICOS ANTES DE ROMA 

Luciana Aigner ForestL- Madrid: Anaya, 1992.- 34 p. : 
il. - (Primeros pobladores; 5) 
Bibliografía 
1. Edad antigua-Historia. l. Aigner Foresti, Luciana 
93 1 

La colección "Primeros 
pobladores" está compuesta 
por una serie de títulos so- 
bre el origen de los euro- 
peos: La edad de los caza- 
dores y recolecrores, Los 
egeos, Lcr edud de los cons- 
tructores de megalitos, Los 
celtas, Los iberos o este de- 
dicado a Los itálicos. Ofre- 
cen sobre todo un marco 
global para el conocimiento 
de nuestros remotos antepa- 

sados, sin pretensión de ex- 
haustividad, sino más bien 
por medio de una lectura 
cómoda de los textos y una 
gran abundancia de ilustra- 
ciones (mapas, dibujos, fo- 
tografías en color en mu- 
chos casos a toda página). 
Un detalle a destacar es la 
inclusión de una biblio- 
grafía básica de textos en 
castellano para un nivel de 
enseñanzas medias. 

e 
COLECCION "ESCENARIO: Cuadernos de montaje" k 
Madrid: 9bc ediciones (Conde de Aranda, 11.28001 Ma- 
drid. = (9 l) 575 4 7 98) 

C olección dirigida al fo- 
mento de la práctica 

teatral como parte de la for- 
mación de los jóvenes. En 
ella se incluyen los denomi- 
nados Cuadernos de montu- 
je, en los que se recogen 
unas propuestas de repre- 
sentación de conocidas 
obras teatrales, con el fin de 
facilitar el trabajo para su 
montaje, por ejemplo, en un 
instituto. El primer volumen 
de la colección está dedica- 
do a dos entremeses de Mi- 
guel de Cervantes (El viejo 
celoso y La cueva de Sala- 
manca) y el segundo a la 
obra de Lope de Vega 
Fuenteovejuna. En ellas se 

incluye una biobibliografía 
del autor, breves comenta- 
rios sobre la obra, indica- 
ciones para la escenografía, 
vestuario y caracterización, 
principales rasgos de los 
personajes, partituras de los 
pasajes musicales, así como 
los textos completos con 
sus correspondientes acota- 
ciones y esquemas que re- 
presentan la evolución de 
los personajes. 

La misma editorial dis- 
pone de otra colección titu- 
lada "Juego teatral", con 
textos destinados a la for- 
mación de la expresión tea- 
tral en los ciclos incial y 
medio de EGB. 

TRAJES 

L. Rowland-Warne.- Madrid: Altea, 1992.- 64 p. : ¡l.- (Bi- 
blioteca visual) 
1. Vestidos-Historia. l. Rowland-Wame, L. 
39 1 

T odo un "museo" del ves- 
tuario recogido en este 

nuevo título de la colección 
"Biblioteca visual". En él, 
se puede apreciar la evolu- 
ción histórica de las formas 
de vestir (desde la prehisto- 
ria y los egipcios a los hip- 
pies y la minifalda), las ca- 
racterísticas de las telas y 
los más diversos elementos 
decorativos (abanicos, jo- 
yas, bolsos, sombreros ... ), 
los factores políticos, socia- 

les o morales que han in- 
fluido en la evolución de la 
moda. Cientos de ilustracio- 
nes con sus correspondien- 
tes recuadros explicativos, 
de elementos tan curiosos 
como las ')aulasw de crinoli- 
na de las damas del siglo 
XIX (armazón de aros de 
acero que llevaban bajo las 
faldas), los bañadores anti- 
guos, los corsés de barbas 
de ballena o los sombreros 
de copa plegables. 
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ENSEÑANZAS MEDIAS 

BEETHOVEN: La fuerza de lo absoluto 

Philippe A. Autexier.- Madrid: Aguilar, 1992.- 144 p. : i1.- 
(Aguilar Universal. Arte; 30) 
Bibliografía. Discografía 
1. Beethoven, L. van. l. Autexier, Philippe A. 
929 Beethoven 

N uevo título de la exce- 
lente colección "Agui- 

lar universal" con el que se 
llega ya a la treintena de 
volúmenes. Una documen- 
tada aproximación a la fi- 
gura de Beethoven com- 
puesta por seis capítulos 
sobre su trayectoria bio- 
gráfica y un amplio aparta- 
do denominado "Testimo- 
nios y documentos", en el 
que se recoge una intere- 
sante antología de textos 
del propio Beethoven y 
otros músicos y escritores, 
así como abundante infor- 
mación documental sobre tación de la publicada en 
"Beethoven en el cine", bi- Francia por Gallimard, está 
bliografía y discografía del compuesta por volúmenes 
compositor. La colección de pequeño formato profu- 
"Aguilar Universal", adap- samente ilustrados. 

CÓMO HABLAR BIEN INGLÉS EN LAS CIEN SI- 
TUACIONES MAS FRECUENTES 

J. Beech y Malena Barro.- Madrid: Playor, 1992.- 261 
p. - (Inglés vivo para hispanoablantes) 
1. Lengua inglesa. l. Beech, J. 11. Barro, Malena. 
802. O 

E ste libro ofrece en cien 
breves relatos, cien si- 

tuaciones concretas de la 
historia de un joven que re- 
corre diversos lugares de 
Estados Unidos. Con ello se 
busca ofrecer al lector, que 
como el protagonista tiene 
ya conocimientos de inglés, 
un ameno procedimiento 
para ampliar su vocabulario 
y conocer aquellos modis- 
mos que los manuales tradi- 

cionales no suelen recoger. 
Así, cada relato se centra en 
una situación habitual para 
cualquier visitante de un 
país extranjero (el aeropuer- 
to, cambiar dinero, el taller, 
el teléfono, el restaurante, 
una barbacoa. etcétera), 
ofreciéndose junto al texto 
en castellano la correspon- 
diente traducción y un vo- 
cabulario con las palabras o 
frases más significativas. 

LIBERTARIOS Y SINDICALISTAS 

Javier Paniagua.- Madrid: Anaya, 1992.- 96 p. : i1.- (Bi- 
blioteca Básica de Historia. Monografías) 
Bibliografía. 
1. Anarcosindicalismo. l. Paniagua, Javier. 

D os nuevas monografías 
de la "Biblioteca Básica 

de Historia" -El movimiento 
obrero 1 José Antonio Pi- 
queras y Libertarios y sindi- 
calistas 1 Javier Paniagua- 
con los que se aproximan ya 
a nuestros días los conteni- 
dos de esta serie iniciada 
con El neolírico. La obra de 
Javier Paniagua, ofrece una 
visión general de los movi- 
mientos anarquistas o liber- 
tario~ desde sus precursores 
de finales del XVIII hasta la 
Segunda Guerra Mundial. 
Cuenta con un capítulo de- 
dicado íntegramente al 
anarquismo en España, y 
como es habitual en la co- 
lección, glosario, cronología 
y bibliografía básica en cas- 

tellano. Javier Paniagua es 
profesor de Historia del 
Pensamiento y de los Movi- 
mientos Sociales y Políticos 
en la UNED. 

DICCIONARIO VISUAL ALTEA DEL CUERPO 
HUMANO 

Madrid: Altea, 1992.- 63 p. : ¡l.- (Diccionarios visuales Al- 
tea) 
1. Cuerpo humano-Diccionarios 
61 1 (03) 

L a anatomía es una mate- 
ria que se presta perfec- 

tamente a este tipo de dic- 
cionarios visuales, en los 
que a partir de la ilustra- 
ción se indica el nombre 
de cada uno de los elernen- 
tos que la componen. 
Cuenta con más de dos- 
cientas fotografías, esque- 
mas y dibujos en las que se 
muestra cómo es por den- 
tro y por fuera el cuerpo 

humano, desde las células al 
cerebro, pasando por los 
huesos que componen el es- 
queleto, los músculos, los 
aparatos digestivo, circula- 
torio, respiratorio y repro- 
ductor, el sistema nervioso, 
etcétera. Finaliza con un ca- 
pítulo dedicado al desarro- 
llo del bebC en el vientre de 
la madre y un amplio índice 
con todos los términos que 
aparecen en la obra. 

D irigido a los profesi* 
nales del deporte, pero 

sobre todo a los que desean 
introducirse en dicho cam- 
po, se ofrece una visión glo- 
bal y detallada sobre cómo 
acceder a profesiones como 
profesor de educación físi- 
ca, instructor, entrenador, 
árbitro, masajista, gestor 
deportivo, periodista o fot& 
grafo deportivo. Contiene 
un buen número de infor- 

LAS PROFESIONES DEL MUNDO DEL DEPORTE: 
Cómo acceder a ellas. Qué perspectivas ofrecen 

Luis Mirade.- Barcelona: Planeta, 1992.- 208 p.- (Ma- 
nuales prácticos) 
Directorio, pp. 163-204 
1. Deportes. 2. Trabajo-Mercado. l. Miracle, Luis. 
796 

maciones útiles sobre la en- deportiva (legislación, con- 
señanza (cursos, becas, pla- venios) y las profesiones 
nes de estudio, salidas de paralelas (medicina deporti- 
las titulaciones), la práctica va, fisioterapeutas, gestores 

de centros). Cuenta con un 
amplio directorio, clasifica- 
do por comunidades aut& 
nomas de entidades relacio- 
nadas con el mundo del de- 
porte. De similares caracte- 
rísticas, han aparecido en la 
misma colección los titula- 
dos: Todos los estudios y 
carreras, Las profesiones 
complementarias de la me- 
dicina y Las profesiones del 
diseño. 
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MEMORIAS DEL NUEVO MUNDO . ' EL ESPAÑOL DE LAS DOS ORILLAS L 1- 
Homero Aridjis.- Barcelona: Edhasa, 1991. - 395 P. - (Na- Manuel Alvar.- Madrid: Maofre. 1991. - 284 D.- (Colec- 1 
rra tivas) 
l. Aridjis, Homero. 

H ornero Aridjis, poeta y 
novelista mejicano, ha 

publicado ya cerca de una 
docena de libros de los cuales 
los mis recientes son El últi- 
m0 A& Obra poética 1960- 
1986 y 1942 Vidci y tiempc).~ 
de Juun CubeWn & Casrilla. 
Este último tiene un claro pa- 
ralelismo con Memorias del 
Nuevo Mundo, ya que encon- 
tramos también aquí al mis- 
mo protagonista, Juan Cabe- 
zón, embarcado ahora en la 
Santa María. Las obras de 
Homero Andjis participan 
por igual de la historia, la fá- 
bula, la novela picaresca y la 
ficción, entremezclándose 
grandes personajes históricos 
como Colón o Hemán Cortés 

MEMORIAS 
DEL NUEVO 

MUNDO 

con personajes de ficción 
que no fueron pero pudieron 
perfectamente haber sido tal 
como Andjis los describe. 

REPARACION DE BICICLETAS 

Hans Richards- Sevilla: Promotora General de 
dios (Progensa), 1992. - 1 12 p. : il. 
1. Bicicletas-Reparaciones. l. Richards, Hans. 
629 

C ompleto manual, tradu- 
cido del alemán, sobre 

el mantenimiento y repara- 
ción de bicicletas. Tras dos 
breves capítulos introducto- 
rios sobre la evolución de la 
bicicleta, desde un evolu- 
cionadísimo "prototipo" del 
siglo XV descubierto en el 
Codex Arlanticus hasta 
nuestros días, se van descri- 
biendo una por una las dife- 
rentes partes y piezas, ofre- 
ciéndose numerosas indica- 
ciones para mejorar el con- 

fort, la seguridad y el rendi- 
miento, así como para efec- 
tuar las reparaciones. La 
obra está profusamente ilus- 
trada con fotografías, dibu- 
jos y esquemas. El fondo 
de la editorial sevillana Pro- 
gensa está compuesto en su 
mayor parte por manuales 
prácticos de características 
similares al aquí reseñado 
sobre temas como encua- 
dernación, relojes de sol, 
pastelería, instalaciones de 
energía solar o chimeneas. 

. . . . 
ción América 92) - 
lndice de materias, onomástica y toponímico 
1.  Lengua española. l. Alvar, Manuel. Y 
806. O e 

r, 
I actual director de la sobre los términos "castella- e 

E R e a i  Academia Españo- no". *vespañolw, "ladino" y 
la de la Lengua aborda en "romance", y Al filo de C / 2  
esta obra lo que él denomi- nuestros días, donde refle- 
na "el estudio del español xiona sobre el bilingüísmo, Q 
en sus mil realizaciones", o la disglosia, las manipula- C/ 2 
dicho de otra forma, "la uni- ciones lingüísticas, la in- 
dad [lingüística hispanoa- fluencia de los medios de k 
mericani] bajo la apariencia comunicación y. en definiti- t) 
de lo diverso". Ha recopila- va, sobre el porvenir de 
do una docena de trabajos nuestra lengua. Este libro L! 
suyos -artículos de revista, forma parte del proyecto k 
ponencias de congresos- editorial Mapfre 92; para k 
que estructura aquí en tres más información sobre las 
bloques: Motivos históricos, colecciones que lo compo- 
en los que se expone el pro- nen, ver el dossier "Amén- 
blema de la unidad desde ca y el Quinto Centenario" 
una perspectiva diacrónica, publicado en el no 30 de 
Los nombres de la lengua, Educucicín y Rihliotecu. 

ESTUPIOS SOBRE TECNOLOG~AS DE LA INFOR- 
MACION 2 

Donaciano Bartolomé Crespo (Coordinación).- Ma- 
drid: Dykinson, 1992. - 306 p. : ¡l.- (Medios de comunicación) 
1. Edición. 2. Periodismo. l. Bartomomé Crespo, D., coord. 
655 

L ibro escrito por siete pro- 
fesores de Ciencias de la 

Información de distintas uni- 
versidades españolas, cenb-a- 
do especialmente en las Nue- 
vas Tecnologías de la Infor- 
mación aplicadas a los men- 
sajes impresos. Cuenta con 
un prólogo de Pedro Onve y 
los siguientes capítulos: La 
Vnprenta, reproducción me- 
cánica de i.formación y fac- 
tor culturul/ J. García Yruela, 
El periódico infomtizado / 

J.M. de Pablos, La maque- 
tación de un diario, evolu- 
ción, diseño e informatiza- 
ción I J.A. Martín, El diseño 
periodístico / D. BartolomC, 
Aplicaciones tecnológicas 
de la información especiali- 
zada en Europa / F. Esteve, 
Invesrigución, &.surrollo y 
comunicución en mss-me- 
dia / D. P m  Valcarce, y De- 
limitucwn &l vocablo diagra- 
mución y otras voces tecnoió- 
gicas l J.M. Górnez. 

A ctualmente no hay nin- 
guna prueba que de- 

muestre la existencia de vida 
extraterrestre, pero el debate 
tiene encarnizados defenso- 
res y escépticos que creen 
que estarnos solos en el uni- 
verso. La comunidad cientí- 
fica no cesa de trabajar a la 
búsqueda de ese posible in- 
terlocutor cósmico, y el hom- 
bre común, disponga o no de 
conocimientos científicos, no 
es ajeno a ese debate. El 
doctor Ruiz de Gopegui Ile- 

EXTRATERRESTRES: ¿Mito o realidad? 

Luis Ruiz de GopeguL- Madrid: Equipo Sirius, 1992.- 
123 p. : il. 
1. Exobiología. l. Ruiz de Gopegui, Luis. 
573.5 

va muchos años cooperando 
en los programas espaciales 
de la NASA y es un experto 
conocedor del tema. En este 
libro de divulgación cientí- 
fica, fruto de una apasiona- 
da dedicación, propone las 
argumentaciones a favor y 
en contra, desde los filóso- 

fos griegos hasta las opinio- 
nes de los más eminentes 
astrofísicos y biólogos. Es- 
tas páginas tienen la virtud 
de centrar el tema, respetan- 
do las creencias más contro- 
vertidas, pero planteando el 
debate siempre en términos 
científicos. 

1 ¿MITO O REALIDAD? 1 
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LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 
. - 1 

FALSO MOVIMIENTO 

Alejandro Gándara.- Ma- 
drid: SM, 1992.- 182 p.- 
(Gran Angular; 124) 
l. Gándara, Alejandro. 

M adrid es el lugar elegi- 
do; los personajes, 

una acomodada familia 
que ve turbada su tranqui- 
lidad cuando el padre tiene 
que buscar a la hija desa- 
parecida. E1 protagonista, 
Fran, cuando ha encontra- 
do a su hija recorrerá in- 
cansable con ella la ciudad 
buscando al novio de ella. 
Lo que parece ser la bús- 
queda de una persona se 
transforma en la búsqueda 
de la identidad del padre, 
que ve el mundo oscuro y 
siniestro que él, desde su 
acomodado despacho de 
abogado, mantiene. En su 
empeño de demostrarle a 
su hija que todo está co- 
rrompido, sufrirá persecu- 
ciones, palizas y, sobre to- 
do, la decepción de darse 
cuenta de que el mundo de 
su hija es limpio e inge- 
nuo. Interesante novela 
que permite ver un sector 
de la sociedad -el adulto- 
corrompido. Lástima que 
el autor no le haya dejado 
a la protagonista aportar su 
visión. 

LIBROS RECOMENDADOS 

UN CHICO VALIENTE 
COMO YO 

Texto e ilustraciones 
Hans Wilhe1m.- Barcelona 
Juventud, 1992. - 32 p. : ¡l. 
I. Wilhelm. Hans. 

N uevo texto de este ilus- 
trador alemán residen- 

te en Estados Unidos cuyos 
cuentos se caracterizan por 
dar una gran importancia a 
la expresión de los senti- 
mientos. El protagonista de 
esta historia es un niño 
que, sin tener unas grandes 
relaciones con sus padres, 
piensa que éstos no le co- 
nocen mucho. Sólo con su 
abuela se siente realmente 
bien, le puede contar todo 
lo que se le ocurre sin te- 
mor a que ella le considere 
demasiado pequeño. Por 
eso, cuando la abuela se va 
de viaje, le regala un osito 
de peluche que le hará 
compañía hasta su regreso. 
El temor a no ser aceptado, 
a ser regañado delante de 
sus amigos, a las riñas de 
sus padres, a los silencios 
o a ser abandonado, hacen 
que los lectores se identifi- 
quen con el protagonista. 
Para primeros lectores. 

EL CUENTO DE LOS 
CUENTOS: O el Penta- 
merón 

Giambattista Basile; prb 
logo y traducción de Car- 
men Bravo- Villasante. - 
Palma de Mallorca: J. J. de 
Olañeta, 1992. - (Biblioteca 
de cuentos maravillosos; 65) 
I. Basile, Giambattista. 

E xcelente traducción y 
selección de estos clási- 

cos cuentos italianos que re- 
presentan una de las mayo- 
res tradiciones italianas, es- 
critos originariamente en 
dialecto napolitano. El hu- 
mor que roza el disparate, 
las situaciones desorbitadas 
y divertidas, nos permiten 
apreciar, en estos dieciséis 
cuentos, un estilo lleno de 
ironía y expresiones metafó- 
ricas. Cuentos que luego re- 
cogería Perrault y posterior- 
mente elogiarían los herma- 
nos Grimm, muestran cómo 
la esencia de los cuentos 
universales tiene elementos 
comunes en todos los paí- 
ses. Unos son de la vida dia- 
ria, pero la mayoría tratan 
de hadas, monstruos, ogros, 
animales encantados y seres 
extraordinarios. Como bien 
dice la traductora en el pró- 
logo: "No cabe duda de que 
a todos aquellos a quienes 
gusta el cuento folklórico, 
en toda su sencillez y conci- 
sión o con los aditamentos 
del adorno barroco, los 
cuentos de Basile les van a 
sorprender" 

EL VIEJO PIRATA 

lngrid y Dieter Schubert; 
traducción Humpty Dump- 
ty.- Barcelona: Lumen, 
1992. - 28 p. 
l. Schubert, Ingrid. 
11. Schubert, Dieter. 

J ack es un viejo pirata 
cascarrabias que conser- 

va sus desordenadas cos- 
tumbres de cuando era pira- 
ta. Su casa está llena de re- 
cuerdos típicos y él pasa to- 
do el día con ensoñaciones 
de los buenos tiempos. Un 
día encuentra en el tejado a 
un asustado niño que no 
puede bajar. Jack, enfadado, 
le ayuda y después coge la 
cometa que se le había en- 
ganchado, Pablo se lo agra- 
dece dejándole todos los 
dfas un regalito delante de 
su puerta. Jack decide rega- 
larle algo y hace una cometa 
que más parece una vela y 
le cuenta viejas batallitas. 

Cuando Pablo, entusias- 
mado, le propone construir 
un barco para buscar aven- 
turas, el pirata se ve obliga- 
do a confesar que todo era 
un producto de su imagina- 
ción, pero Pablo no le da 
ninguna importancia y la 
historia termina con una 
pregunta: "¿A ti que te pare- 
ce? ¿Van a vivir aventu- 
ras?". Un bonito álbum ilus- 
trado a todo color para los 
más pequeños. 
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ESCAPARATE DE NOVEDADES 

[LA CARTA GIGANTE] 

Barcelona: Molino, 1992. 

N o tiene título, ni es un 
libro; es más bien una 

carta gigante que contiene 
seis grandes tarjetones de 
cartón plastificado. En cada 
uno aparece impreso un re- 
lato donde muchas palabras 
son sustituidas por dibujos, 
teniendo el lector que com- 
pletar la historia. Para niños 
de tres años en adelante. 

LA BRUJA GERTRUDIS 

Korky Paul y Valerie 
Thomas.- Barcelona: Lu- 
men, 1992. - 2 6  p. : il. 
l. Paul, Koky. 
11. Thomas, Valerie. 

L a bruja Gertrudis vivía 
en una casa negra. Te- 

nía alfombras negras, sillas 
negras, una cama negra con 
sábanas negras. Incluso el 
baño era negro. Por eso, 
cuando su gato Jeremías - 
que naturalmente también 
era negro- cerraba los ojos, 
no había manera de encon- 
trarlo. Gracias a una varita 
mágica, el cuento irá adqui- 
riendo progresivamente los 
colores más vivos. 

Shen Roddie y Korky 
Paul.- Barcelona: Destino, 
1992.- 17p. : il. 
l. Roddie, Shen. 
l. Paul, Korky. 

U na nueva versión, algo 
disparatada, de lobo 

malo y corderitos buenos, 
con el atractivo añadido de 
contar con unos laboriosos 
troquelados que invitan a la 
participación del lector. Re- 
lato lleno de guiños y sus- 
pense, en el que se demues- 
tra que muchas veces las 
apariencias engañan. 

CIRCO INTERNACIONAL 

Lothar Meggendorfer.- Madrid: Anaya, 1992. 
Edición facs~mil 
l. Meggendorfen, Lothar. 

E dición facsímil de 
unos de los libros tri- 

dimensionales más cono- 
cidos, realizado a finales 
del siglo XIX, obra del 
artista muniqués Lothar 
Meggendorfer. Al desple- 
garse, el libro muestra 
seis escenas que contem- 
pladas en semicírculo se 
convierten en un auténti- 
co decorado circense. 
Una excelente combina- 
ción de calidad artística y 
humor caricaturesco. Pa- 
ra quien desee conocer 
mejor la biografía y otras teresante artículo sobre el 
obras de Meggendorfer, mismo en las solapas del 
se ofrece también un in- libro. 

EL PIRATA HONRADO 

Texto José Agustin Goy- 
tisolo; ilustraciones Juan 
Ballesta.- Barcelona: Ede- 
be, 1992. - 26 p. : ¡l.- (Tren 
azul; 8) 
l. Govtisolo. José Aaustin. 

T ornando como referente 
los personajes de una de 

sus más conocidas poesías, 
José Agustín Goytisolo, en 
colaboración con el ilustra- 
dor Juan Ballesta, publica 
en la colección "Tren azul" 
estos breves relatos para los 
más pequeños: El lobito 
bueno, El príncipe malo, La 
bruju hermosu y en esta 
ocasión El pirata honrado. 

LA BELLA Y LA BESliA 

Disney's.- León: Everest, 
1992.- 50 p. : ¡l.- (Nueva 
antología Disney) 
l. Disney's. 

E verest publica en la co- 
lección "Nueva antolo- 

gía Disney" la versión im- 
presa de este reciente éxito 
cinematográfico que ha 
conseguido relanzar a la 
Factoría Disney. Otros títu- 
los de esta antología son los 
conocidísimos Bambi, La 
bella durmiente, Bluncanie- 
ves, La cenicientu, El libro 
de la selva y Peter Pan. 

Robin Kingsland.- Barce- 
lona: Timun Mas, 1992.- 
64 p. : il. - (Jets; 5) 
l. Kingsland, Robin. 

u na historia & música, 
museos y momias, para 

este nuevo título de la colec- 
ción "Jet$", compuesta por re- 
latos tipo cómic en formato 
bolsillo llenos de dinamismo 
y humor, pensados para niños 
de 7 a 10 años. 

CUENTOS DE 
ANIMALES 

Gloria Fuertes; ilustrado 
por Margarita Menéndez. - 
Madrid: Susaeta. 1992. - 
121 p. :¡l. 
l. Fuertes, Gloria 

ccopilación de las poe- 
R s í a s  nara niños más re- 
cientes que ha ido publican- 
do Gloria Fuertes en el su- 
plemento dominical de Dia- 
rio 16. Es de agradecer la 
inclusión de un "Indice de 
animales" que puede ser 
muy útil para la programa- 
ción de actividades por par- 
te de profesores y biblio- 
tecarios. Poesías sencillas 
pero que reflejan un gran 
conocimiento del lenguaje y 
el mundo de los niños por 
parte de la autora. 

EL ARTE DE PERDERSE 

Guss  Kuijer; ilustraciones 
de Jan Jutte.- Madrid: Al- 
faguara, 1992. - 138 p. : ¡l.- 
(Juvenil; 444) 
l. Kuijer, Guss. 
11. Jutte, Jan, il. 

T ina anima a sus amigos 
Tom y Ferdinand para 

que emprendan con ella la 
aventura de perderse. i Pero 
no es tan fácil como creían!. 
Sexto título de G. Kuijer - 
Premio Nacional de Litera- 
tura Infantil holandés- que 
publica Alfaguara Juvenil. 

LA NJNA QUE NO 
SABIA LO QUE ERA 

Sury Sánchez- Madrid: 
9bc ediciones, 1992.- 79 
p. : ¡l.- (Juego teatral. El 
teatro en la escuela y en 
casa; 3) 
l. Sánchez, Suly. 

L ibro para leer pero 
también para ser utili- 

zado en la escuela como 
una actividad de expre- 
sión corporal. En la mis- 
ma colección han apareci- 
do también El ludrón de 
las palabras, dedicado a la 
expresión oral y Siempre 
suena algo, dedicado al so- 
nido y la música. Cada libro 
consta de una obra teatral 
original combinada con una 
parte didáctica en forma de 
juegos. 
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EL CUARTO REY MAGO 

Willi Fahrmann; ilustra- 
ciones de Jindra Capek. - 
Madrid: SM, 1992.- 126 p. 
: ¡l.- (El barco de vapor. 
Serie Oro; 4) 
l. Fahrmann, Willi. 
11. Capek, Jindra, il. 

E 1 jefe indio Luna de 
Plata se levantó muy 

temprano una mañana y su- 
bió a una colina cercana. 
Desde allí avistó una relum- 
brante estrella blanca. Sabía 
mucho de estrellas, pero 
nunca antes había visto na- 
da igual. Debía ser la estre- 
lla de un poderoso rey. Así 
que decidió ponerse en mar- 
cha para seguir su curso y 
buscar al Rey de Reyes. 

BABATRACIO 

Jacqueline Wilson.- Bar- 
celona: Edebé, 1992. - 184 
p. : ¡l.- (Tucán; 23) 
l. Wilson, Jaqueline. 

R ebecca, Sarah y Mandy 
se encuentran junto al 

Lago de las brujas. Para de- 
mostrar a sus compañeras 
que el lago no es tan pro- 
fundo como ellas dicen, Re- 
becca se mete en sus aguas. 
Al cabo de un rato, nota al- 
go viscoso en la pierna. Con 
horror se da cuenta de que 

-. se trata de un sapo, que, 
sorpresa de las sorpresas, 
resulta que sabe hablar. 
- 

LA ESPADA ROTA 

Poul Anderson; introduc- 
ción, traducción y glosario 
Javier Martín La1anda.- 
Madrid: Anaya, 1992. - 3 14 
p. - (Ultima Thule; 1) 
l. Anderson, Poul. 

E sta obra inaugura la co- 
lección "Ultima Thule", 

dedicada a los clásicos de la 
literatura fantástica del si- 
glo XX, entendida ésta con 
una visión amplia y al mis- 
mo tiempo rigurosa. A esta 
obra de Anderson le segui- 
rán otras de autores como 
Fletcher Platt, William H. 
Hodgson y John Stewart 
Williamson. 

LA DAMA DE LA LUNA 

Amy Tan; ilustraciones de Gretchen Schie1ds.- Bar- 
celona: Tusguets-Círculo, 1992. - 28 p. : il. 
l. Tan, Amy. 11. Schields, Gretchen. il. 

E I primer texto que es- 
cribió Amy Tan, a 

los ocho años, se titulaba 
Lo que significa para mí 
una biblioteca. Su prime- 
ra novela, El Club de la 
Buena Estrella, fue elegi- 
da por la Asociación 
Norteamericana de Bi- 
bliotecas el "Mejor libro 
para jóvenes adultos" 
además de ser una de las 
novelas más vendidas en 
los últimos cuatro años. coi] I ih  Jibiijo~ dc ti1.c.i- 
La dama de la luna, es chen Schields que se ins- 
una adaptación de esta pira en el arte popular 
famosa novela. ilustrada chino. 

EL TALP EUDALD I LA 
CATERINA XANDALL- 
GROC 

Maite Carranza; ilustra- 
ciones de Lluís File1a.- 
Barcelona: Cruilla, 1992. - 
59 p. : i1.- (La pipa de la 
pau; 3) 
l. Carranza, Maite. 
11. Filela, Lluís. 

N ueva colección de edi- 
torial Cruilla en cola- 

boración con la Fundació 
per la Pau. Su objetivo es 
doble; por una parte, fo- 
mentar la lectura con histo- 
rias llenas de humor, y por 
otra, hacer reflexionar sobre 
aspectos negativos o positi- 
vos de la humanidad y de la 
sociedad (para ello se inclu- 
ye al final de cada libro una 
Guía de Trabajo con activi- 
dades para desarrollar en 
casa o en la escuela. Otros 
títulos de la colección son: 
El talp Eudald i els C a p  de 
Carbassa y El talp Eudald i 
en Serafl Pocapela. 

LA SANGUIJUELA 
ROJA 

Arthur Conan Doyle; am- 
bientación André-Paul Du- 
chateau; dibujos Guy 

Clair. - Barcelona: Timun 
Mas, 1992.- 48 p. : ¡l.- 
(Sherlock Holmes; 1 )  
l. Conan Doyle, Sir Artur. 
11. Duchateau, André-Paul. 
11. Clair, Guy, il. 

E dición en cómic de las 
aventuras de Sherlock 

Holmes, en este caso de un 
episodio inédito ambientado 
por André-Paul Duchateau. 
Un relato lleno de intriga y 
misterio presentado con las 
ilustraciones densas y rea- 
listas de Guy Clair con el 
que se inicia la colección 
"Sherlock Holmes". 

LA PUERTA DEL 
INFIERNO 

Mariano Vara; ilustrado 
por Toño Benavides- Za- 
ragoza: Edelvives, 1992. - 
1 O9 p. : il. - (Ala delta; 148) 
l. Vara, Mariano. 11. Bena- 
vides, Toño, il. 

S am decide explorar el 
sótano de una casa que 

habían comprado sus pa- 
dres. Descubre una pirámi- 
de de cristal que desprende 
una luz inquietante. Sam 
traspasará el lugar donde 
está la pirámide y de esta 
forma hará un viaje en el 
tiempo. Se encontrará de 
pronto en un mundo del 
futuro que resultará terrorí- 
fico. 

LOS PESCADORES 

Raul Brandao.- Madrid: 
Miraguano, 1992.- 169 p.- 
(Amura; 2) 
l. Brandao, Raul. 

S egundo volumen de la 
colección "Amura", de- 

dicada íntegramente a la 
edición de obras sobre el 
mar. Es además la primera 
obra que se edita en caste- 
llano de este escritor portu- 
gués. "Cuando regreso del 
mar, vengo siempre atolon- 
drado y lleno de una luz que 
me traspasa. Tomo entonces 
apuntes rápidos: seis líneas: 
un tipo, un paisaje. Y fue así 
como reuní este libro". 

HERNE EL CAZADOR 

Ilustrado por Coré; ver- 
sión de Elvira Santa Cruz 
O. - Barcelona: Lumen, 
1992.- 121 p. : ¡l.- (Gran- 
des autores. Bolsillo; 7) 
l. Coré, il. 11. Santa Cruz 
O., Elvira. 

S i una noche oscura os 
acercáis a los bosques 

que rodean el castillo de 
Windsor, tal vez veáis apa- 
recer, entre las sombras, a 
un extraño personaje, coro- 
nado con grandes astas de 
ciervo, montado en un ca- 
ballo negro y rodeado por 
una jauría de perros de si- 
niestro pelaje ... Es Heme el 
Cazador, antiguo guarda- 
bosques convertido por la 
leyenda en héroe popular, 
defensor de los perseguidos 
y de los humildes. 

Joaquín Buxó Montesi- 
nos.- Barcelona: Juven- 
tud, 1992. - 186 p. 
l. Buxó Montesinos, J. 

O bra compuesta por un 
conjunto de relatos ba- 

sados en hechos reales pero 
insólitos -la próxima muerte 
de un lago de aguas increí- 
blemente rosas, la presencia 
de tiburones en el curso me- 
dio de un río- que guardan 
una gran similitud con las 
leyendas africanas transmi- 
tidas oralmente 
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HACIA LA BIBLIOTECA IDEAL 

D ECIR que los 
jóvenes no 
leen es una 
noticia que 
sorprende a 

pocos. ~es~raciadamente. 
Pero quizás habría que pre- 
guntarse por qué. El hasta 
entonces limitado mundo 
abre sus puertas y los ado- 
lescentes, lectores o no, 
descubren todo aquello 
que ni siquiera habían ima- 
ginado: el autor, la noche, 
la transgresión de lo prohi- 
bido, el instituto, las fies- 
tas ... 

¿Pueden, entonces, inte- 
resar los libros? 

Parece que una parte de 
los que les interesa son 
aquellos en los que parte 
de este mundo está presen- 
te: la realidad con todos 
sus conflictos, incluso 
aquellos que nunca Ilega- 
rán a tener. 

El Diario de una joven 
maniútica es uno de esos li- 
bros que se centran en ex- 
clusiva en el mundo de los 
adolescentes. Susie Payne 
tiene 16 años y le gusta 
mucho escribir todo lo que 
le pasa en un diario. Todo 
queda reflejado en sus pá- 
ginas y su curiosidad sin lí- 
mites la lleva a incluir en el 
mismo recortes de prensa y 
cuanto papel encuentra, 
porque ella escribe de todos 
los temas que le inquietan a 
una adolescente: el amor, el 
sexo, la anorexia, las enfer- 
medades propias de la 
edad, las dietas, los exáme- 
nes, los derechos de los 
animales, la contracepción, 
el divorcio, las lombrices, 
los nervios, los piojos y 
muchas otras cosas. 

DIARIO DE UNA JOVEN MANIÁTICA 

Ann McPherson, Aidan Macfalane; ilustraciones de John Astrop; 
traducción de Nuria Lago Jaraíz. - Barcelona: Plaza Joven, 1990. - 
194 p. : 11. - (Club. Serie roja; 5 1)  
l. McPherson, Ann. 11. Macfalane, Aidan. 111. Astrop, John, il. 

Diario de una pven 
maniática 

v 
OTROS T~TULOS DE LOS AUTORES 

Diario de un joven maniático. Traducción del inglés, Ana M. 
de la Fuente.- Barcelona: Plaza Joven, 1988.- 176 p. 

Jo també sóc una maniatica. Traducción del inglés, Victor 
0robal.- 5Qdd Alcira: Bromera, 1990.- 190 p. [ Edición en 
catalán del Diario de una joven maniática ] 

Cuando uno ha leído el 
libro no sabe si se trata de 
un libro de divulgación o 
de literatura. Desde luego 
que no es para superlecto- 
res; aunque pueden leerlo, 
claro, no es un libro que 
destaque por su prosa lírica 
y compleja. Sin embargo, 
su sencillez, claridad y la 
forma -diario- que se ha 
adoptado para exponer todo 
es muy acertada. 

El libro está continua- 
mente salpicado de recua- 
dros con textos informati- 
vos sobre tema$ muy varia- 
dos: ordenar el cuarto y la 
mesa, los resfriados, la tos 
y la vitamina C, consejos 
para dar una fiesta, cómo 
averiguar si la bebida se es- 
tá convirtiendo en un pro- 
blema, métodos anticon- 
ceptivo~, qué cs la anorexia 
(y otras enfermedades), tni- 
cos para los que no pueden 
dormir, ¿qué sabes del SI- 
DA? (con preguntas y res- 
puestas), etcétera. 

Los autores son dos mé- 
dicos de Oxford que ya 
presentaron con anteriori- 
dad el Diario de un joven 
maniático con el hermano 
de Susie como protagonis- 
ta. Basan sus resultados, 
además de sus conocimien- 
tos científicos, en numero- 
sas entrevistas y encuestas 
realizadas a jóvenes a tra- 
vés de las cuales han podi- 
do observar el grado de co- 
nocimiento de distintos te- 
mas. 

Interesante, esclarece- 
dor, ameno, en fin, un tex- 
to para descubrir que a tra- 
vés de los libros se pueden 
encontrar cosas interesan- 
tes. 
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OBRAS DE REFERENCIA 

INFANTILESY JUVENILES 
A la hora de realizar una selecci6n de obras de referencia 
infantiles y juveniles se plantean varios problemas. Por un 
lado, bibliotecarios de sección infantil y maestros expresan 
a menudo la necesidad de que existieran enciclopedias 
con un lenguaje comprensible y cercano a niños y niñas al 
tiempo que ofreciesen una información amplia. No son 
abundantes las enciclopedias que cumplan con estos req- 
uisitos, por lo que hay que recurrir a enciclopedias pensa- 
das para adultos. Éstas no las hemos reseñado aquí. 
Por otro lado, parece conveniente incluir obras que repre 
sentan una aproximación temática a ciertos temas. Sin em- 
bargo, en el caso del libro infantil y juvenil, es difícil separar 
lo que es introducción a un tema de lo que no lo es. 
En otros casos, y por evidentes razones de espacio, algu- 
nos apartados apenas tienen representación. En ocasio- 
nes, damos pistas sobre una colección que viene a paliar 

en alguna medida la carencia de obras de referencia pro- 
piamente dichas. 
El mercado editorial a veces es limitado en relación con 
algunos temas que pueden ser de interés. Otros, en cam- 
bio, como , animales, etcétera. ocupan gran parte de la 
producción editorial. 
Siempre que ha sido posible hemos reseñado las ultimas 
ediciones, excepto en los casos en que había que elegir 
entre incluir libros más antiguos o no incluir ninguno so- 
bre una cuestión determinada. En todo caso, son libros 
que siguen a la venta. 
Por último, unos asteriscos indican el grupo de edad a 
partir del cual el libro puede ser de interés: ' a partir de 6 
años; '* a partir de 8; "' a partir de 11; *'** a partir de 13. 
En los diccionarios no se señalan asteriscos, a no ser que 
esten destinados a los lectores más pequeños. 

O. OBRAS GENERALES 
Mega Senior.- Madrid: Rialp, 1991.- 479 p. 4.800 pts. 
Esta enciclopedia temática, de presentación manejable y atractiva. contie- 
ne los siguientes bloques: Historia, Geografía, Europa, El niundo de los 
seres vivos, Ciencia y Técnica. Lengua y Literatura y Culturas de ayer y 
de hoy. Un índice temitico en orden alfabético y un sumario completan 
la información. Debido a la amplitud de los temas. ha sido necesario, 
con el fin de no perder la manejabilidad de la obra, renunciar a ofrecer 
una mayor información. Más que como obra de consulta, es útil como li- 
bro para hojear y leer sobre aspectos diversos. EstA recomendada a partir 
& 13 años. **** 

DUPRÉ, Jean-Paul; EGUIA, Carlos R.: Mega Junior.- 
3" d.- Madrid: Rialp, 1990.- 295 p. 3350 pts. 
Estructurada temáticamente en función de las asignaturas tradicionales en 
los diversos sistemas educativos, tal vez con el fin de facilitar su consul- 
ta por los estudiantes. Recoge los apartados siguientes: Historia. Geogra- 
fía. Lengua. Matemáticas, Física. Ciencias Naturales y dos apartados de- 
dicados a Tablas de conjugación, reglas de la oración, normas de orto- 
grafía y métodos de cdculo, con ejemplos y textos de apoyo. *** 

Enciclopedia de los niños/J. Paton (dir.).- León: Everest, 
1991.- 10 v.- (Enciclopedias Everest) 1.500 pts. 
Las entradas aparecen por orden alfabético. Algunas palabras. que apare- 
cen en mayúsculas, tienen un mayor desarrollo: son referencias cruzadas. 
También hay "artículos especiales" en dobles paginas, recuadros de "Ex- 
perimentos" y recuadros sobre hechos que ofrecen datos que amplían as- 
pectos del tema consultado; contiene un manual de uso y, al final del Úl- 
timo volumen. un índice alfabktico de materias. 
Para algunos temas resulta muy escasa o simplista la información (por 
ejemplo: "Adolescencia"). En otros temas, como Alemania. Yugoslavia. 
etc., no ha habido una actualización. Por otro lado, los artículos dedica- 
dos a los paises son muy breves, incluyendo el correspondiente a Espa- 
aa. No existen entradas pan las Comunidades Autónomas. ** 

Descubrir. La enciclopedia de la edad escolar.- Barcelo- 
na: Salvat 1990.- 14 v. 71.150 pts. 
Los dos últimos volúmenes cumplen una doble función: ofrecen defini- 
ciones breves de las más de 11.000 entradas reseñadas y remiten a los 
artículos correspondientes de la enciclopedia. Ésta, organizada temática- 
mente. recoge artículos variados en cada volumen, de las diferentes ma- 
terias: Deportes, Geografía de España, Biología. El cuerpo humano. etc. 
Ofrece abundante información e ilustraciones. 

Areas: Consultor didáctico. EGB, BUP, COU, Forma- 
ción Profesional.- Barcelona: Nauta, 1989. 5.850 pts. 
Formada por 30 v. (5.850 pts. vol.) con varios volúmenes para cada una 
de las siguientes materias: Física y Química, Geografía, Informática. 
Ciencias Naturales, Lengua y literatura, Arte y Filosofía, Matemáticas. 
Historia y Diccionario de sinhinios, antónimos y sinónimos en inglks. 
Cada volumen incluye un sumario e índice alfabético. 

ROWLAND-ENTWISTLE, Th.; COOKE, J.: Respues- 
tas para todo.- León: Everest, 1992.- 383 p. 
El Universo, Planeta Tierra. Países del mundo. Historia, El cuerpo huma- 
no. Animales, Plantas, Ciencia y Técnica, Transportes y Comunicacio- 
nes. Arte y Espectáculos. Deportes, Miscelánea e fndices general y alfa- 
bético son los bloques tratados en esta enciclopedia temática. Contiene 
numerosos recuadros que amplían la información de los diversos artícu- 
los, esquemas, ilustraciones y fotografías en blanco y negro. Actualizada 
hasta el año 199 1. 

Diccionario Enciclopédico ilustrado Práctico.- Barcelo- 
na: Parramón, 1992.- 1664 p. 3.950 pts. 
Recoge términos, topóninios y biografías relacionados con la ciencia, la 
cultura y del mundo en general. En cuanto a los términos geográficos se 
ha cuidado especialmente lo referente a América y España. y aparecen 
todas las localidades a partir de 50.000 habitantes. A cambio de tanta in- 
formación, y aunque todas las páginas contienen una ilustración, y están 
claramente marcadas las pAginas correspondientes a cada letra. la tipo- 
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grafía resulta un poco pequeña y el diccionario muy grueso, lo que puede 
disuadir a algunos de consultarlo. 

La Enciclo.- Madrid: Anaya, 1992. 5.000 pts. 
Estructurada en informes temáticos autónomos, ordenados alfabéti- 
camente. Con una maquetación muy cuidada, los informes presentan 
elementos comunes diferenciados: titulo identificativo, intrcducción, 
texto principal, mapas, recuadros y fotografías. Se completa con dos 
amplios índices: de informes (con un breve resumen de cada uno) y 
alfabético de términos. 

ENDACOTT, G.: Inventos y Descubrimientos.- Madrid: 
Celeste, 1992.- 72 p.- (Curiosidades de las Ciencias) 
Este libro, con abundantes ilustraciones, recuadros explicativos, esque- 
mas y fotografías -algunas espectaculares- ofrece una explicación amena 
a temas en ocasiones difíciles pero siempre interesantes: la energía nu- 
clear, viaje en el tiempo, el sonido de la música, Rayos X o la línea tele- 
fónica Incluye índice alfabético. *** 

BESSON, J.-L.: El libro de los descubrimientos y los in- 
ventores.- Madrid: Altea, 1991.- (Mascota Informa- 
ción).- % p. 1 .O50 pts. ** 

BURGESS, J.: Inventos de la vida cotidiana- Madrid: Es- 
pasa Calpe, 1983.- 32 p.- (Mundo insólito) 1.075 pts. ** 

BEGGIO, V.: 366.. y más preguntas y respuestas.- Bar- 
celona: Plaza y Janés, 1992.- (Plaza Joven) ** 

CUSIN, L.; DELMATI, G: Por qué se hicieron famo- 
sos.- Madrid: Susaeta, 1991.- 188 p. 
Preguntas y respuestas sobre la vida, actividad, sihiaci6n histórica, perso- 
nalidad, de los personajes, cada uno de los cuales ocupa una doble pdgi- 
na junto a las ilustraciones. 33 "Grandes de la Historia" de todas las épo- 
cas; 8 "Grandes Exploradores"; 12 "Grandes científicos"; 15 "Grandes 
artisa" y 18 "Grandes del siglo XX". ** 

GUILLE, D.: La historia de los grandes inventos.- Ma- 
drid: Edelvives, 1991.- 66 p.- (Preguntas y respuestas ju- 
nior) 1.485 pts. 
Otso título de la colección "Preguntas y respuestas junior": Exploremos 
el tiempo y las esraciones. 

Libro Guiness de los récords, 1992.- 3Y d.- Madrid: 
Jordán, 1991.- 335 p. 3.650 pts. 
Cada año se publican aquellos records realizadas el aiío anterior y homo- 
logadas en los siguientes campos: El Universo y la Tierra (desde el de- 
sierto más grande al lugar más húmedo); El mundo vivo (rtcords anima- 
les, por ejemplo); El ser humano; Mundo político y social; Ciencia y m- 
nología; Mundo de la construcción; Transportes y comunicaciones; El 
mundo de los negocios; Artes y espectáculos; Proezas humanas; Depor- 
tes, Juegos y pasatiempos. ** 

LAPOINTE, C.: El libro del libro.- Madrid: Altea, 1989. 
75 p.- (Mascota Información) 896 pts. ** 

WATT, S.; MANGADA, M.: El libro de los libros.- Ma- 
drid, Paraninfo, 1990.- 82 p. 700 pts. 
Trala de los libros y de quienes hacen posible su existencia: autores, edi- 
tores, impresores, distribuidores, libreros, bibliotecarios ... Indice y glosa- 
no. ** 

ANDRÉ, B.: La invención de la escritura.- Madrid: SM, 
1992.- 83 p.- (De par en par; 18) 395 pts. ** 

MAYLE, P.; ROBINS, A.: Los mayores y otros proble- 
mas: grandes idea. para todos los pequeños.- Barcelona: 
Grijalbo, 1985.- 60 p. 1.230 pts. 
Ilustraciones y tcxtos se aúnan para intentar explicar el porqué de algu- 
nas de las obligaciones y costumbres impuestas por la vida en sociedad y 
en diversos ámbitos: la escuela, el hospital o la casa. Qué significado tie- 
ne el dinero o por qué hay que bañarse tan a menudo, son preguntas que 
todos los nifios hacen alguna vez. 

SOLER, A.; DELGADO, P.E.: Los buenos modales o 
cómo impresionar a los demás.- Barcelona: Destino, 
1989.- 31 p.- (Apeles Mestres) 920 pts. 
Para aprender dc forma divertida a tratar a los demás con respeío y educación, 
aiándo hay que lavarsc, cómo hay que compomsc en la mesa, o si vamos & 
viaje, en el de- y en otras muchas smiaciones cotidianas. m 

MUNIZ, A.: Convivencia: la Constitución de los niños.- 
León: Everest, 1992.- 200 p. 3.000 pts. 
El autor es el fundador de la Ciudadescuela de los Muchachos (CEMU) 
y propone una "Constitucii>n" para el niño con sus leyes, sus derechos y 
sus responsabilidades. Forma parte de una trilogía: Vivencia, Conviven- 
cia y Supervivenciu. los dos primeros títulos ya editados por Everest. Las 
normas recogidas están basadas en los principios fundamentales procla- 
mados por la ONU en 1959. 

TORO TRALLERO, J.: El comportamiento humana- Bar- 
celona: Salvat, 1991 .- % p.- (Temas Clave) 1.150 pis. 
Josep Toro, médico psiquiatra y psicólogo, presenta en este libro las 
bases del comportamiento humano, las influencias y factores que lo 
determinan; El papel de la familia y la Educación; El hombre en so- 
ciedad, etcétera. **** 

SALLMANN, J.-M.: Las brujas, amantes de Satán.- 
Madrid: Aguilar, 1991.- 192 p.- (Aguilar Universal. His- 
toria) 
"La brujería como modo de representación del mundo y de las fuerzas 
invisibles que lo animan. Los aquelarrcs y las misas negras, los gran- 
des procesos de la Inquisición y las hogueras". Estas son las historias 
que se nos describen en este libro: historia y formas de la brujería. 
principales acontecimientos. Buenos grabados e ilustraciones para un 
tema siempre atractivo y desconcertante. ***e 

BECK, M.: El sueño y los sueños.- Madrid: Altea; 1990.- 
33 p.- (Benjamín Información; 54) 700 pts. 
Un librito para conocer las etapas del sueiio, cuales son los "síntomas", 
sueños misteriosos y agradables, el suefio de los animales y de las plan- 
tas, cómo donnir mejor ... 

La conexión oculta.- Madrid: Futuro: Círculo, 1987.- 94 
p.- (El mundo de lo insólito) 1.200 pts. 
Las principales artes adivinatorias: el tarot, la astrologia, la quiromancia 
y la numerologfa, son objeto de estudio en este libro que recoge aqucllos 
aspectos más generales de cada uno. También dedica un capitulo al ocul- 
tismo nazi. con la fascinación que Hitler sentia por las ciencias ocultas, y 
a la alquimia. *** 
Otros títulos de la colección: Criaruras del más allá; Plarillos voiantes 
¿de dónde proceden? Teleparia y clarividencia; Misterios de la iglesia. 

ASIMOV, L: Objetos voladores no identificados.- Madrid: 
SM, 1988.- 32 p.- (Biblioteca del Universo; 7) 765 pts. 
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Presenta hechos extraños atribuidos a la acción de los OVNIs y fotogra- 
ffas. Muchas de ellas, como señala el autor, han resultado ser fraudes y 
el resto sin explicación. El libro suscita la curiosidad del lector y le plan- 
tea las mismas preguntas que éVella se hacia. Pero las respuestas, a falta 
de verdaderas evidencias. no son seguras. Incluye bibliografia. ** 
En la misma colección: ¿Hay vida en otros planetas? 

UNDERWOOD, L.: Religiones del mundo.- Madrid: Al- 
tea, 1991.- 64 p.- (Biblioteca Básica Altea) 1.700 pts. 

Guía para que nifias y niños conozcan las principales sectas y religiones 
desde las antiguas a las actuales, con abundantes ilustraciones y fotogra- 
fías. ** 

El libro de las religiones.- Madrid: Altea, 1990.- 261 p.- 
(Mascota Información) 2.200 pts. 
Dividida en cuatro partes: Nociones elementales (¿Que es lo sagrado?, 
¿Que es un sacerdote?, los ritos de la fecundidad...); Religiones desapa- 
recidas (Mitología griega. El maniqueísmo. Los celtas...); Religiones ac- 
tuales sin tradición escrita (El Afnca negra, Los indios de la Amazo- 
da...); Religiones actuales. ** 

VENTURA, P.; PITZORNO, B.: Historias de la Biblia.. 
León: Everest, 1990.- 137 p. 
El criterio de selección de estas historias magníficamente ilustradas ha 
sido el de seguir al pueblo hebreo a través de los distintos momentos de 
su historia y civilización. Es, por tanto, una reconstrucción que pretende 
estudiar los personajes en un marco histórico preciso. Obra inicialmente 
publicada por la editorial Mondadori (Milán). Incluye glosario. 

Biblia, N.T.: El libro de la biblia: Nuevo Testamento.- 
Madrid: Altea, 1987.- 261 p.- (Mascota Información) 

2.200 pts. ** 

Biblia, A.T.: El libro de la biblia: Antiguo Testamento.. 
Madrid: Altea, 1987.- 261 p.- (Mascota Información) 

2.200 pts. ** 

MARKALE, J.: Pequeño diccionario de mitología céltica- 
Palnia de Mallorca: José J. de 0lañeta.- (Alejandría) 
En la misma colección: Pequeño diccion<rrio de rnitr~logía alemana; Pe- 
queño diccionario de mitología vasca y pirenaica. 

ESTIN, C.; LAPORTE, H.: El libro de la mitología grie- 
ga y romana.- Madrid: Altea, 1990.- 261 p.- (Mascota 
Información) 
Con abundantes referencias al contexto histórico, literario, cultural y so- 
cial; se completa en las últimas páginas con un vocabulario, índice ono- 
mástico, relación de museos arqueolúgicos españoles y una breve biblio- 
grafía de las obras más accesibles sobre esta materia. 

HERNUÑEZ, P.: Mitos, héroes y monstruos de la Espa- 
ña Antigua.- 2" 4.- Madrid: Anaya, 1989. 2.350 pts. 
Contiene 76 historias y leyendas de la España antigua: La Atlántida. 
Gárgons y Habidis, Indíbil y Mandonio, Favonio, El tritón y la ne- 
reida ... Termina con un cat6logo de autores consultados y un índice 
analitico. *** 
En la misma colección: Demonios, dioses y santones de los mitos y le- 
yendas de la India, Reyes, dioses y espiritus de la mitología africam, 
Espíritus. héroes y cazadores de la mirología de los indios noneamerica- 
nos. HProes. monstruos y otros mundos de la mitologla rusa. Dragones, 

dioses y espírirus de la mitología china. Guerreros, dioses y esplritus de 
la mitologla de ArnPrica Central y Sudamérica. 

3. CIENCIAS SOCIALES 
La OTAN a lo claro.- 3' 4.- Madrid: Popular, 1985.- 63 
p.- (Aloclaro) 800 pts. *** 

El Mercado Común a lo claro.- Madrid: Popular, 1986.- 
95 p.- (Aloclaro) 800 pts. 
Ofrece un núcleo básico de datos y de informaciones para conocer un 
poco mejor la Comunidad Económica Europea: Historia. países que la 
integran, instituciones, etcktera. *** 

La Constitución a lo claro.- S ed.- Madrid: Popular: 
1989.- 95 p.- (Aloclaro) 824 pts. 
Una introducción a la Constitución para situarla en el contexto histórico. 
Se han destacado algunos aspectos fundanientales: el proceso histórico 
español. los derechos y deberes de los ciudadanos y de los poderes pii- 
blicos. las instituciones del Estado, la configuración del Estado de las 
Autonomías, y los cauces de participación del pueblo en la vida política. 

LLORENS, R.; POCH, C.: Instituciones de España.- 
Barcelona: Edibook, 1990.- 91 p.- (Colección Saber) 

3.201 pts. *** 

RODRIGUEZ, A.: Europa para todos.- 2.4.- Madrid: 
Narcea, 1989.- 48 p. 700 pts. 

GUTIERREZ CONDE, J.: La empresa- Madrid: Pentha- 
Ion, 1989.- 112 p.- (Biblioteca de aula) 990 pts. **** 

COOK, J.: Introducción a los negocios.- Madrid: Plesa, 
1987.- 47 p. 
iQu6 es un negocio?, cómo establecerlo. llevar la contabilidad, aspectos k- 
gales y fiscales y todos aquellos otros relacionados con los negocios en este 
librito. que, como todos los de esta colección, resultan muy prácticos y 
atractivos. Incluye ejemplos de grandes éxitos comerciales, un glosario y un 
índicu, además de programas de computadora para practicar diversos aspec- 
tos y tomas de decisión en relación a diferentes posibles problemas. *** 

Los derechos del niño.- Barcelona: Lurnen, 1989.- 22 p. 
1.200 pts. 

Los diez principios de la Declaración de los Derechos del Niilo procla- 
mada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre 
de 1959 al alcance de los interesados. Con excelentes ilustraciones de 
Heine. es tambiCn un libro para conocer y discutir en grupo los Derechos 
del Niiío. 

MENDO VALIENTE, M.A.: Los medios de comunica- 
ción social.- Madrid: Asuri: Santillana, 1990.- 136 p.- 
(Imago) 1.539 pts. **** 

MAYNARD, C.: Las armas y la guerra- Madrid: Ana- 
ya, 1985.- 96 p.-(Miniguías) 500 pts. ** 

CASTRO, M. de; ORMAZA, 1.: El consumo y vosotros: 
libro de información sobre el consumo humano.- Ma- 
drid: Penthalon, 1988.- 71 p.- (Nosotros; 2) 583 pts. 
Una exposición clara de qué consuminios y p a n  qué, la importancia de 
la publicidad y si nos dejamos o no engafiar por la apariencia de las co- 
sas, si conocemos nuestros derechos como consumidores, que es fraude, 
etcetera. ** 

- - - - - - 
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[Estudiar es tu derecho]. Becas 92-93.- Madrid: MEC, 
1992.- 86 p. 
Difunde la convocatoria de becas y ayudas para Enseñanzas Medias y 
Universidad. El sistema de ayudas para Enseñanzas Mdias, a la vista de 
los resultados, se ha mantenido para el curso 92-93. El libro incluye los 
textos legales, los tipos de impresos de solicitud de beca y un apartado 
dedicado a la presente convocatoria general. **** 

La Formación Profesional a lo claro.- Madrid: Popular, 
1987.- 91 p.- (Aloclaro) 510 pts. 
Una "vista panorímica" sobre las posibilidades y estudios necesarios en 
la F.P., en ocasiones poco apreciada. Un breve repaso a la historia de las 
enseñanzas profesionales, hasta llegar al estado actual: fracaso escolar, 
perspectivm de empleo ... Cabria hacer una actualización de la informa- 
ción a partir & la UXISE. *** 

HERNANDEZ MONDÉJAR, F.: Técnicas para saber 
estudiar: para alumnos de EGB, BUP, FP.- s.1.: s.n., 
1987 (Murcia: Aegrafic).- 115 p. 900 pts. 
El objetivo es que el alumnado elabore su propio mktodo de trabajo a 
partir de la.. ideas y consejos expuestos en el libro, con el fin de adquirir 
destrezas y habilidades que le ayuden en el aprendizaje. Mejora de la 
lectura; aprender a hacer esquemas y resúmenes, fichas, técnicas de re 
f u e r .  de la memoria, etc. 

CARBONELL, J.: La reforma educativa a lo claro.- 
Madrid: Popular, 1990.- 96 p.- (Aloclaro) 595 pts. 
Con el curso 199293 ha comen~ado la implanlacih gradual de la reforma 
educativa en todos los centros no universitarios. Para que el alumnado co- 
nozca mejor la LOGSE, el marco cumcular que define los objetivos educa- 
tivos, los contenidos y modos de enseñar y aprender y algunos otros planes 
y medidas destinados a mejorar la calidad & la enseñanza. *** 

WILKES, A.: Mi primer libro de manualidades.- Barce- 
lona: Molino, [1990?].- 48 p.- (Mi primer libro de ...) 

1.900 pts. ** 

ROWLAND-WARNE, L.: Trajes.- Madrid: Altea, 
1992.- 64 p.- (Biblioteca Visual Altea) 1.700 pts. 
Un libro para ver la Historia del vestido, desde que los ~a~adoreb prchistó- 
ricos llevaban la piel del animal cuado en la creencia de que aií se apode- 
raban de su espíritu, hasta los cambios producidos en el mundo de la moda 
en los últimos 30 años, pasando por las sandalias romanas, los tocados me- 
dievales o los accesorios & todas las épocas. Incluye índice y glosario. 

BESSON, J.-L.: El libro de los trajes.- Madrid: Altea, 
1989.- 76 p.. (Mascota Información) 1.150 pts. ** 

SOLER AMIGO, J.: Fiestas de los pueblos de España.- 
Barcelona: Edibook, 1988.- 114 p. (Saber) 3.200 pts. 
Un viaje por los pueblos españoles para conocer las tradiciones festivas 
en función de las diferentes épocas del afío. lncluye un índice alfabético 
de referencias geográficas. 

Los minusválidos f%icos a lo claro.- Madrid: Popular, 
1982.- 79 p.- (Aloclaro) 570 pts. 

VAZQUEZ, G.: La vida en las selvas, las pampas y los 
Andes: Indios de Suramérica.- Madrid: SM, 1990.- 73 
p.- (El gran encuentro) 925 pts. 

SALOMON, J. H.: Arte, vida y costumbres de los indios 
de Norteamérica: Guía práctica.- Barcelona: Miragua- 
no, 1992.- 253 p. 

BURGER, J.: Atlas Gaia Aborígenes: Para un futuro de 
los pueblos indígenas.- Madrid: Celeste, 1992.- 191 p. 
Excelente título dividido en tres partes: El modo de vida ('Quiénes son 
los aborígenes? i,Dónde están? Relación con la Tierra...), Crisis (Colo- 
nialismo moderno, Dcforestación, Militarización ...). Otras opciones (Re- 
sistencia, El movimiento aborigen, El futuro...). Incluye una lista de or- 
ganizaciones aborígenes, un indice de pueblos. & fuentes y un índice te- 
d t ico .  **** 

SOLER FIÉRREZ, E.: Adivinanzas para niños de hoy.- 
2" ed.- Barcelona: Susaeta, 1986.- 128 p.- (Las Campa- 
nas) 719 pts. ** 

REVIEJO, C.; SOLER FI~?RREZ, E.: Animalario en 
adivinanzas.- Madrid: Susaeta, 1990.- 93 p.- (La pompa 
de jabón) 1.295 pts. 
Adivinanzas sobre animales del aire, animales de tierra, domésticos, mi- 
tológico~, de agua ... 

BRAVO-VILLASANTE, C.: Una dola tela catola: el libro 
del folklore infantil.- Madrid: Susaeta, 1990. 1300 pts. 

GARFER, J.L., FERNANDEZ, C.: Adivinancero popu- 
lar español.- Madrid: Taurus, 1989.- 2 v. 1.600 pts. 

Refranes y frases populares.- Barcelona: Ramón Sope- 
na, 1991.- 679 p. 

MEDINA, A.: Pinto Maraña: Juegos populares infanti- 
les.- 2" ed.- Madrid: Susaeta, 1990.- 2 v.- (La pompa de 
jabón) 1.200 ptslv. 

5. CIENCIAS PURAS 
I~ - - - - - -- - 
iSabes cómo funciona?.- Madrid: Susaeta, 1991.- 190 p. 
A travCs de un sistema de preguntas y respuestas se explica el funciona- 
miento de más de 180 aparatos y técnicas. En Cste como en otros tantos 
libros de este tipo, las ilustraciones dan tanta información como los tex- 
tos. Instrumentos de medida y de observación; La Técnica de la agricul- 
tura; La Tecnología doméstica; Comunicación e Información y los me- 
dios de transporte son los cinco bloques en que se han distribuido los di- 
versos capínilos. Incluye índice. ** 

MACAULAY, D.; ARDLEY, N,: Cómo funcionan las 
cosas.- Barcelona: Muchnik, 1989.- 384 p. 4.600 pts. 
**** 
[Véase EDUCAClON Y BIBLIOTECA no 30. Obms de Referencia 
6. lngeniería técnica ) 

BURNIE, D.: Cómo funcionan las máquinas- Barcelona: 
Plaza y Janés, 1990.- 63 p.- (Plaza Joven). 1525 pts. ** 

Quest Experimentos.- Madrid: Rialp, 1992.- 70 p. 
Muchos experimentos científicos para poner cn prictica los conocimien- 
tos científicos. Con cinco niveles de dificultad, las actividades sugeridas 
cubren todas las materias de los estudios escolares. Un índice alfabético 
de los experimentos facilita la consulta. Un segundo índice los clasifica 
por materias científicas. Los materiales necesarios para realizarlos pue- 
den encontrarse fácilmente en casa ** 

GARCÍA LUCAS, M. A.: Atlas de Ecologia.- Barcelona: 
Edibook, 1989.- 87 p. 2.700 pts. 
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Pensado en principio para Ensefianzas Medias, aunque sirve como libro 
de consulta para niveles inferiores: centrar un tema. ver aspectos relacio- 
nados con un tema propuesto en clase, etc. Tiene buenas ilustraciones y 
esquemas de los que puede extraerse abundante información. **** 

SEIDENBERG, S.: Ecología y conservación de la Natu- 
raleza.- Madrid: Altea, 1991.- (Biblioteca básica) 

1.500 pts. ** 

Ohenheimer, L. y Lemoine, G. han elaborado El libro del 
veruno, El libro del invierno, El libro de la primavera, El li- 
bro del otoño.- Madrid: Altea, 1989.- 92 p. 875 pts. ** 

Cuaderno de campo: guía para observar la naturaleza 
en la Península Ibérica.- Madrid: Cruz Roja Española, 
1988.- 160 p.- (Cruz Roja Juventud) 1.378 pts. *** 

La Ecología ... a lo claro.- Madrid: Popular, 1988.- 94 p.- 
(Aloclaro). 890 pts. 
Con el fin de lograr una mayor sensibilización hacia los temas ambienta- 
les. este libro acerca a todos los principales problemas en relación con la 
ecologia y algunas soluciones y posibles alternativas. Para conocer todas 
las formas de contaminación -incluido el ruido, "la más invisible y diaria 
forma de contaminación", junto a aquellas cosas que dejamos de hacer o 
que contemplarnos con indiferencia *** 

La colección Tierra Viva de SM tiene como objetivo dar a co- 
nocer los fenómenos que ocurren en la superficie terrestre y en la atmós- 
fera de nuestro planeta y las razones causantes de la contaminación. In- 
cluye gran cantidad de ilustraciones y fotografias. Algunos titulos: La 
capa de ozono, El efeczu inr~ernadero, Los volcanes, La lluvia ácido, LAS 
residuos radiactivos. La polucidn de los mares. ** 

D ~ A Z  VELAZQUEZ, M.: Diccionario Básico de Mate- 
máticas.- Madrid: Anaya, 1992.- 224 p. 1350 pts. *** 

SANTAMARIA REPISO, C: Diccionario de matemáticas 
de EGB a COU: 1.400 términos básicas necesarias y solucio- 
nes.- Madrid: Escuela Española, 1989.- 429 p. 2.250 pts *** 

LANGDON, N.; COOK, J.: Introducción a las matemd- 
ticas.- Madrid: Plesa, 1987.- 48 p.- (Introducción a las 
Ciencias) 590 pts. 
Una apmximaci6n a las matemáticas desde los conceptos más elernenta- 
les (¿qué son la.. matemáticas? uso de los números, origen, etc.). La in- 
troducción del color y las abundantes ilustraciones. así como el lenguaje, 
c l m  y directo. constituyen una forma divertida de introducción a las 
matemáticas. *** 

ARGUELLES RODR~GUEZ, J.A.: Historia de la mate- 
mática.- Madrid: Akal, 1989.- 215 p.- (El mochuelo pen- 
sativo) 1.200 pts. 
El origen de la matemática, su desarrollo en Próximo Oriente, Grecia, La 
Edad Media, El Renacimiento. El B m o ,  La invención del cálculo infi- 
nitesimal y los siglos XVIII, XIX y XX constituyen los apartados de este 
volumen que incluye además recursos didacticos para el profesor y para 
el alumnado. *e** 

CARUNCHO CASIRO, J.R.: Números y operaciones: 
naturales, enteros, racionales y reales.- Madrid: Santi- 
llana, 1990.- 112 p.- (Imago) 1.539 pts. **** 

COMELLAS, J.L.: El Universo.- Barcelona: Salvat, 
1991.- % p.- (Temas Clave) 1.150 pts. 

Acertado por sus ilustraciones. esquemas gráfícos y fotografías y por la 
utilización de un lenguaje asequible. Cuando aparecen palabras o giros 
nuevos en la exposición de los temas, son explicados en la misma pági- 
na, sin tener que ir a un glosario al final de la obra, lo que facilita la lec- 
tura. Se hace un repaso por los instrumentos necesarios para observar el 
Universo, planetas. estrellas. satdites y galaxias, la continua expansión 
del Univmo y un modelo de explicación. Incluye bibliografla. **** 

KLEIN, A.: Atlas de Astronomía.- Barcelona: Mistral, 
1990.- 93 p.- (Gran Colección Atlas de las Ciencias) 

2.650 pts. ***e 

VERDET, J. P.: El libro del cielo.- Madrid: Altea, 1986.- 
89 p.- (Mascota Información) 1.200 pts. ** 

GRAHAM, 1.: Aprende a ser un buen Astrónomo.- Bar- 
celona: Parramón, 1992.- 32 p.- (Aprende a ser un 
buen ...) 990 pts. 
A través de las observaciones directas y actividades científicas que pro- 
pone al lector, intenta que tste se aproxime a unas materias en principio 
difíciles de comprender. Por ejemplo: la construcción de un péndulo para 
comprender y demostrar el movimiento de rotación de la tierra o la cons- 
trucción de un reflector para la observación de la luna. *** 
Otros títulos de la colección: Aprende a ser un buen ~ t u r a l i s t a  

VALLIERES, J.: Guía del astrónomo aficionado.- Ma- 
drid: Alhambra, 1986.- 180 p.- (AJ.; 32. Ciencias) 795 pts. 

JONES, B.: La explosión del espacio.- Madrid: Altea, 
1991.- 64 p.- (Biblioteca Básica Altea) 1.500 pts. ** 

ASIMOV, 1.: Cohetes, sondas y satélites- Madrid: SM, 
1989.- 32 p.- (Biblioteca del Universo; 9) 765 pts. 
Los orígenes de los cohetes y los pioneros espaciales, aquellos que sugi- 
rieron ideas que luego se han hecho realidad. Utilidad de cohetes y satC- 
lites. viajes espaciales y misiones futuras. lncluso una ficha de sintesis, 
bibliografía a consultar por el lector, así como títulos de video y lugares 
que se pueden visitar para saber más sobre el tema. Por Último, un voca- 
bulario de términos aparecidos en la obra. ** 

MUÑOZ PUIG, J.; PASCUAL VIVES, G.: Atlas de F'í- 
sica.- Barcelona: Edibook, 1989.- 87 p.- (Atlas de Cien- 
cias) 3.000 pts. 
Como el resto de la colecci6n. un libro de consulta destinado a los últimos 
aiios de la EGB o un manual más específim en Enseñanzas Media. Ade- 
m&5 de los conceptos introducidos, se incluyen ejemplos que los aclaran y 
que constituyen el motivo de la ilustración de la página siguiente. **** 

JENNINGS, T.: Electricidad y magnetismo.- 2" d.- Ma- 
drid: SM, 1989.- (El Joven Investigador; 3) 350 pts. 
Desarrolla dos temas principalmente: Imanes: fabricación, usos y aplica- 
ciones; brújulas, atracción y repulsión; primeros imanes. La electricidad: 
comienzos, utilización. peligros ... Cada apartado recoge dos páginas de 
actividades y juegos. Otros titulos de la colección y del mismo autor: 
Calor. Sonidos. Luz y color. Quimica fócil. El agua. ** 

RAMÓN LARGUIER, J.: Atlas de química.- Barcelona: 
Edibook, 1989.- 87 p.- (Atlas de Ciencias) 3.000 pts. 
Ofrece una idea general de esta ciencia. imprescindible además, para la 
comprensión de gran número de fenómenos que se analizan detallada- 
mente en otras disciplinas. Introducci6n histórica. la materia, el átomo, el 
enlace químico, el lenguaje químico, estados de agregación de la materia, 
disoluciones. termoqufmica, contaminación, etcktera, son los apartados 
de este Atlas. **** 
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GEOLOCIICAI, MUSEUM: Historia de la Tierra.- Ma- 
drid: Akal, 1990.- 36 p.- (Ciencias de la Naturaleza) 608 pts 
Excelentes ilustraciones y fotografías con un texto de introducción sobre el 
planeta Tierra con el estudio de su origen cósmico y una explicaci6n de c6- 
mo de él ha surgido el medio ambiente. Describc la corteza terrestre y ex- 
plica las teorías principales para entender la estructura terrestre: expansión 
de los fondos oceánicos, tecrónica de placas y deriva continental. **** 

ROSE, S., MERCER, 1.: Los volcanes- Madrid: Akal, 
1M.- 3ó p.- (Ciencias de la Naturaleza). 

COSGROVE, B.: La atmósfera y el tiempo.- Madrid: 
Altea, 1991.- 64 p.- (Biblioteca Visual) 1500 pts. 
Se repite el esquema que hemos visto en olros títulos de esta colección: 
grandes fotografías, reproducción de grabados antiguos y algunos dibujos 
que ilustran fenómenos difíciles de reproducir de otra manera. De ese 
modo se puede observar el cielo en las diversas épocas del año, conocer 
visualmente los diferentes tipos de nubes, ver los aparatos utilizados por 
los meteorólogos. etc. Incluye índice alfabético. *** 

TOHARIA, M.: Tiempo y clima.- Barcelona: Salvat, 
1991.- 96 p.- (Temas clave) 1.150 pts. 
Un libro de intnducción para conocer los mecanismos que rigen cl fun- 
cionamiento de los "elementos naturales", para lo que comienza con la 
distinción entre "tiempo" y "clima". Otros temas tratados son los cam- 
bios paulatinos en los climas como consecuencia de la actividad del 
hombre sobre la tierna. Incluye bibliografía. **** 

KOHLER, P.: La Meteorología, el tiempo y la vida coti- 
diana.- 2" ed.- Madrid: Altea, 1987.- 76 p.- (Junior Uni- 
verso) 630 pts. 
De la misma colección: Dinosaurios y animales desaparecidos. de G .  
Beanfay. El mundo vegetul: las plantas en lu evolución de lu vida y de 
las civiliwciones y La vida social de los unimales: lenguajes, terrirorios. 
purudas nupciales, de J . J .  Barloy. ** 

TOLA, J.: Atlas del mar.- Barcelona: Mistral, 1989.- 93 
p.- (Gran Colección de Atlas del mar) 2.650 pts. 
Excelentes fotografías para dar una información amplia sobre todos los 
aspectos relacionados con el mar: geografía física, biología y ecología 
marina. y algunos otros más difíciles de encontrar en otros libros de 
consulta: Deportes marítimos, aprovechamiento del mar, nomas y leyes. 
pesca, navegación. 

- Para niños más pequeños (desde los 6 años) aconsejamos algunos títu- 
los de interés de la colección Benjamín Información, publicados por Al- 
tea: D. Costa de Beauregard: Mares y ocbanos. J .  P .  Verdet: El cielo el 
aire y el viento y El cielo. el Sol y el dia. 

MELGAREJO, J. C.: Atlas de Mineralogía.- Barcelona: 
Mistral, 1989.- % p.- (Gran Colección Atlas de las Cien- 
cias) 1.650 pts. **** 

SYMES, R.F.; HARDING, A.R.: Piedras preciosas y j+ 
yas.- Madrid: Altea, 1991.- 64 p.- (Biblioteca Visual Al- 
tea) 1.500 pts. 
De la misma colección: Rocas y minerales. Véase también: Kocus y rni- 
nerules de la Colección GuIas de la Naturaleza (Juventud) 

SEQUEIROS, L.: Atlas de los fósiles- Barcelona: Jover, 
1989.- 86 p. 1.200 pts. 
En un intento de acercar a los interesados la Vida del Pasado, se evita el 
lenguaje técnico. La simplificación del lenguaje, una exposición clara y 
didáctica y las ilustraciones ayudarán a niñas y niños con intereses espe- 

ciales y a aquellos que desean realizar un buen trabajo. *** 
Del mismo tema, véase: h s  fósiles, de la colección Biblioteca Visual 
Altea (Ed. Altea). 

LINDSAY, W.: Atlas visual de los dinosaurios.- Madrid: 
Bniño.- 1992 2.790 pts. ** 

CABRERA, C.; SOTELO, J.I.: La evolución: origen y 
transmisión de la vida.- Madrid: Santillana, 1989.- 
(Imago) 1.539 pts. 

MINELLI, G.: De la célula al hombre.- 2' d.- Madrid: 
SM, 1990.- 61 p.- (Historia de la vida sobre la Tierra) 

2.130 pts. 
Otros títulos de la colección y del mismo autor: h s  peces, variedades y 
evolución, h s  unfihins: del uguü a la tierra. h s  marniferos y el camino 
de la evolucicín, Dinosaurios y aves, Los reptiles conquistan lo tierra ** 

CRESPO VEIGAS, M.: Atlas de botánica: flora y vege- 
tación.- Barcelona: Edibook, 1988.- 87 p.- (Atlas de 
Ciencias) 1.750 pts. **** 

BOYER, M. F.: El libro de las flores.- Madrid: Altea, 
1990.- 79 p.- (Mascota Información) 1.150 pts. ** 
Del mismo tema, véase: Flores de jurdín. Flores silvestres, ambas de la 
colección Guíus de la naturaleza, editadas por Juventud. 

BURNIE, D.: Flores.- Madrid: SM, 1992.- 61 p.- (Biblio- 
teca Exploramundos) 975 pts. 
Pertenece este título a una colecci6n destinada a niíias y niños desde los 
8 afios con el fin de que aprendan a observar y comprender el mundo 
que los rodea. Estan concebidos como guías de campo que incluyen foto- 
grafías e ilustraciones. En este volumen: cómo observar las flores, cómo 
son, cómo nacen, viven y mueren, clases, etcétera. ** 

ALSINA ASER, M.: Los árboles.- Madrid: Penthalon, 
1985.- 153 p.- (El búho viajero) 740 pts. 
Una guía de campo para reconocer los árboles y aproximarse un poco más 
a la naturaleza. De cada especie se reseria su nombre, medidas, característi- 
cas, reproducción y fruto. ie acompaña una iluslncií,n en blanco y negro. 
De la misma colección: Los Pújuros / A. de André y A. Sacrisdn. Los 
rapaces 1 A. Manzanares y F.L. Herencia. Los cetáceos I A. Casinos, R. 
Montull y S. Filella. *** 

MOREL, G.: El libro de los árboles.- Madrid: Altea, 
1990.- 91 p.- (Mascota Información) 1.150pts. ** 

HERMANN, G.: Cereales y plantas de cultivo.- León: Eve- 
rest, 1988.- 63 p.- (Guías de la Naturaleza Everest). 425 pts. 
Otros títulos de la coleccicín: Seras. Plunius medicinules. Arboles de hqju 
caduca. Flores silvestres. Plantas de interior. *** 

PUIGCERVER OLIVAN, M.: Atlas de zoología: verte- 
brados.- Barcelona: Edibook, 1988.- 85 p. (Atlas de 
Ciencias) 2.700 pts. **** 
También: Atlas de Zoología: Invertebrados. 

LAURENCE, E., LINDSAY, R.: Mamíferos.- Barcelo- 
na: Ceac, 1990.- 124 p.- (Libros Cúpula) 925 pts. 
Dentro de esta colección, es uno de los escasos títulos de lenguaje claro 
y accesible. Puede ser útil por su guía de identificacidn de las diferentes 
especies, introducción para saber utíliiar el libro, y c6mo se lee una pá- 
gina. Incluye índice alfabético y glosario. De los animales, agrupados 
por especies, se da la siguiente información: ilustración, descripción, in- 
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formaciones sobre el modo de vida, hiibitat y distribución (incluyendo 
mapa) y especies similares. **** 
Del mismo tema: Los mamíferos, de la colección "Biblioteca Visual Altea". 

POLLOCK, S.: La vida animal.- Madrid: Altea, 1991.- 
(Biblioteca Básica) 1500 pts. 

MCCARTHY, C.: Reptiles.- Madrid: Altea, 1991.- 64 
p.- (Biblioteca Visual Altea) 1.500 pts. ** 
De la misma colección: Los dinosaurios. Los peces. Los insectos. 
Para niños más pequeños, véase algunos títulos de la colección "Mascota 
Información" de la editorial Altea: G. Dif: El libro de los pájaros. G. Du 
Chatenet: El libro de los anfibios y reptiles y V .  Landel: El libro de los 
gatos. * 

SAUNDERS, G.: Moluscos: Introducción a las conchas 
y moluscos de todo el mundo.- Barcelona: Juventud, 
1991 .- 60 p.- (Guías de la naturaleza) 681 pts. 
Otras guías de la misma colección: Muriposas. Perros. Gatos. Animales 
del zoo. h s  animales. sus huellas y señales. Dinosaurios y otros anima- 
les prehistdricos. Aves. Peces. Peces de acuario. 

CRUELLS, E.: El comportamiento animal.- Barcelona: 
Salvat, 1991.- 95 p.- (Temas Clave) 1.150 pts. 
La Etología (Ciencia del comportamiento) nació en el siglo XIX y desig- 
na el conjunto de actividades observables que el animal efectúa al rela- 
cionarse con su medio. El libro comienza con "una ojeada al sistema ner- 
vioso", al que se debe. en definitiva, el comportamiento animal. Sin olvi- 
dar instinto, aprendizaje, genética y evolución del comportamiento. In- 
cluye bibliografia. e*** 

LAMBERT, L., PEARSON, A.: Pájaros- Barcelona: 
Ceac, 1990.- 127 p.- (Libros Cúpula). 925 pts. 

FLEGG, J.: Guía Celeste de las aves.- Madrid: Celeste, 
1991.- 104 p.- (Guías Celeste) 990 pts. 
En la introducción. conceptos generales sobre la clasificación de las 
aves. hábitat, aspectos prácticos de la observación. conservación. clasifi- 
cación y características de las aves. A continuación, en cada página apa- 
rece representada la ilustración de dos especies distintas, con la siguiente 
información: nombre, tamaño. descripción, características, lugar y forma 
de vida. localización. El volumen lo completan la Bibliografia, Direccio- 
nes de inteds e Indice alfabktico. 
Otros titulos de la colección: Plantas silvestres. Setas y hongos. Arboles. 
Mariposas. Vida marina, animales y plantas de litoral. 

Bichos traviesos: las curiosidades del mundo animaYF. 
Boillot.- Barcelona: Milán, 1989.- 292 p. 2.780 pts. 
Estructurado en siete apartados (Animales de las montaíias. de los bos- 
ques. de prados y pastizales, de lagos y ríos, de estepas y nieves, de los 
desiertos. de los mares y sus costas). En cada uno de ellos, y bajo la for- 
ma de fichas técnicas, se ha reunido gran cantidad de ilustraciones e in- 
formaciones curiosas y poco conocidas sobre el comportamiento de los 
animales. Incluye índice alfabético. *+ 

CHIVERY, M.; JACKSON, 1.: Todo sobre las crías de 
los animales.- Barcelona: FHER, 1992.- 45 p. ** 

6. CIENCIAS APLICADAS 
Atlas Sopena del cuerpo y la vida. Anatomía, fisiología, 
genética, salud y enfermedad. Barcelona: Sopena, 1990.- 
95 p. 2.700 pts. 

Esta obra, que trata 45 temas, incluye 342 ilustraciones y 22 gráficos y 
estadillos. Tiene una exposición clara y amplia de las diferentes partes 
del cuerpo humano, procesos. principales enfermedades. alimentación. 
etc. *** 

Diccionario Visual Altea del Cuerpo Humano.- Madrid: 
Altea, 1992.- 63 p.- (Diccionarios Visuales Altea) 

FERRAN DE LOS REYES, E.: Atlas de Anatomía 
(Cuerpo Humano).- Barcelona: Jover, 1992. *** 

ORTIZ, E.; BARBERIA, J J.: El Cuerpo Humano.- Barce- 
lona: Salvat, 1991.- % p.- (Temas Clave) 1.150 pts *m* 

PARKER, S.: Historia de la Medicina.- Madrid: Altea, 
1991.- 64 p. (Biblioteca Básica) 1.500 pts. *** 

ASIMOV, 1.: Cómo descubrimos los gérmenes.- Barce- 
lona: Molino, 1986.- 54 p.- (Cómo descubrimos ...) *** 
La colección "Cómo descubrimos", a la que pertenece este titulo. está 
dedicada a la historia de la ciencia y destaca el proceso que llev6 al des- 
cubrimiento de un determinado hecho científico. En este caso, de manera 
muy clara y amena. una introducción a los germenes causantes de las di- 
ferentes enfermedades, los primeros investigadores y vacunas, etcétera. 
Otros títulos de la colección: Espacio. Energía nuclear. Orígenes del 
hombre. Números. Homo. Petróleo. Agujeros negros. Cometas. Dinosau- 
rio.~. Energía. Antártida. Electricidad Terremotos. V i t a m i ~ s .  Lo Tierm 
es redonda. 

ALBARRACIN, A.: Contra la muerte negra: epidemias 
y vacunas.- Barcelona: Labor, 1985.- 124 p.- (Labor Bol- 
sillo Juvenil; 44) 482 pts. 

PARKER, S.: Esqueletos.- Madrid: Altea, 1991.- 63 p.- 
(Biblioteca Visual Altea) 1.690 pts. 
Cada especie animal posee un esqueleto característico adaptado a sus ne- 
cesidades vitales. Las fotografías de muchos de estos esqueletos ayudará 
a reconocerlos y comprender la diferente función de los huesos. inclu- 
yendo los del hombre. Un breve repaso por los fósiles en un capítulo. In- 
cluye índice alfabético. ** 

PEDROSA RAYA, J.A.: El cuerpo humano: anatomía, 
funcionamiento y enfermedades.- Madrid: Santillana, 
1990.- 182 p.- (Imago) 1.539 pts. **** 

GEORGE, B.: El libro del cuerpo.- Madrid: Altea, 
1990.- 75 p.- (Mascota Información) 1.150 pts. ** 

GOLDSTEIN, M.: Léxico de la sexualidad: Información, 
respuesta y descripción para 373 términos y conceptos.- 
Salamanca: Lóguez, 1989.- 208 p. 1.600 pts. **** 

KUNTJMANN, A.: Información sexual para chicas.. 2' 
ed.- Salamanca: Lóguez, 1990.- 79 p. 
Incluye lista de las Asociaciones de mujeres de dmbito estatal. provincial 
y local. ***a 

CLAESSON, B. H.: Información sexual para jóvenes- 6 
d.- Salamanca: Lóguez, 1988.- 133 p. 1.100 pts. ***a 

CLAESSON, B. H.: Información sexual para niños.- S 
d.- Salamanca: Lóguez, 1988.- 128 p. 1.300 pts. ** 

FUNES ARTIACA, J.: Nosotros, los adolescentes y las 
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drogas.- Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo, 
1990.- 118 p. 1.200 pts. 
El autor hace especial hincapik en la importancia de las acciones preven- 
tivas en la lucha contra las drogas, así como en la necesidad de estable- 
cer puentes de comunicación y diálogo entre adolescentes y adultos. Se 
incluyen las experiencias de algunos grupos y bibliografía. **** 

Las drogas a lo claro.- 7a d.- Madrid: Popular, 1990.- 
93 p.- (Aloclaro. Salud) 690 pts. 

El alcoholismo a lo claro.- 3" ed.- Madrid: Popular, 
1986.- 93 p.- (Aloclaro. Salud) 690 pts. *** 

JIMÉNEz, J.; LÓPEZ, F.: Plantas medicuiales . . .- Madrid: 
Penthalon, 1988.- 105 p.- (El búho viajero) 742 pts. *# 

SEIDENBERG, S.: Fuentes de energía.- Madrid: Altea, 
1991.- 63 p.- (Biblioteca Visual Altea) 1500 pts. 
Esquemas, ilustraciones, fotografías, completan y amplían las informa- 
ciones ofrecidas por los textos, así como recuadros con datos concretos o 
ampliación de conceptos. Un repaso por las diferentes clases de energía: 
térmica, luminosa, eléctrica, mecánica, nuclear y química. Incluye índice 
alfabético. ** 

KOHLER, P.: Las grandes fuentes de energía.- Madrid: 
Altea, 1986.- 77 p.- (Junior Universo; 10) 630 pts. ** 

KLEIN, A.: Atlas de informática- Barcelona: Mistrai, 
1989.- 93 p.- (Gran Colección de Atlas de Ciencias) 2.650 pts. 
No intenta que el lector aprenda a programar sino ofrecerle una descrip- 
ción de los procesos más elementales que subyacen al empleo del orde- 
nador, así como una visión amplia de las aplicaciones de la informhtica 
en diversos campos: técnica, indusma y ciencia. *** 

CASAS P~REZ, A,: La base de la informática- Madrid: 
Penthalon, 1990.- 147 p. (El búho viajero) 1.255 pts. 

POUS LAJUS, S.; DELIDICQ, A.: Mi primer libro so- 
bre ordenadores.- Madrid: SM, 1988.- 70 p.- (De par en 
par; 23) 395 pts. ** 

MONCHO MORALES, J.: Informática básica.- Ma- 
drid: Santillana, 1990.- 110 p.- (Imago) 1.700 pts. *** 

HARTNELL, T.: El superlibro de los juegos para orde- 
nador.- Madrid: Anaya Multimedia, 1986.- 370 p.- (Mi- 
croinfonnática) 2.478 pts. *** 

MONCHO MORALES, J.: Programación informática: 
lenguaje y aplicaciones.- Madrid: Santillana, 1990.- 126 
p.- (Imago) 1.539 pts. *** 

PRUNIER, J.: El libro de los trenes.- Madrid: Altea, 
1989.- 91 p.- (Mascota Información) 1.150 pts. ** 

PARKER, S.: La aviación a través de los tiempos.- Ma- 
drid: Plaza Joven, lY90.- 63 p.- (Ventana al mundo) 

1.525 pts. ** 

MAYNARD, C.: El mundo de la aviación.- Madrid: 
Anaya, 1985.- 95 p.- (Miniguías) 650 pts. 

NAHUM, A.: Máquinas voladoras.- Madrid: Altea, 
1991.- 63 p.- (Biblioteca Visual Altea) 1.650 pts. ** 

Otro título de esta magnífica colección, útil no sólo por las ilustraciones 
y fotografías, siempre atractivas. sino también por ofrecer dos niveles de 
lectura, uno más general con una tipografía m b  grande y un texto breve 
y otro para los más curiosos con explicaciones sobre el funcionamiento y 
aspectos del funcionamiento de los aparatos utilizados por el hombre pa- 
ra volar. Incluye índice alfabético. 
En la misma colección: Automóviles. ** 

HOARE, S., LACEY, A.: Motos y bicicletas.- Madrid: 
Anaya, 1985.- 96 p.- (Miniguías) 500 pts. ** 

LAWLER, T.: La bicicleta y su mantenimiento.- Ma- 
drid: Plesa, 1983.- 64 p.- (Guía del aficionado) 530 pts. 

ORTEGA, 1.; TORAN, A.: Cocinar y jugar: recetas pa- 
ra niños.- Madrid: Alianza, 1987.- 181 p.- (1,ihro de bol- 
sillo; 123) 375 pts. ** 

- Para niños más pequeños (desde los 6 afios) reseñarnos algunos títulos 
de interés de la colección Benjamín Información, de la editorial Altea: 
O. Limousin: Historia del papel e Historia del vidrio. 

WILKES, A.: Mi primer libro de jardinería.- Barcelo- 
na: Molino, 1992.- 48 p. 1.900 pts. ** 

1 7. ARTE. JUEGOS. DEPORTES 
LAJO, R.: Léxico de Arte.- Madrid: Akal, 1990.- 220 p. 

9% pts. 
Un diccionario de arte para conocer el significado de las palabras, pero 
también para saber diferenciar, a través de las definiciones y las ilustra- 
ciones, los elementos constructivos y decorativos que caracterizan los 
distintos estilos artísticos. *** 

KLEIN, M.: Atlas de A*.- Barcelona: Mistral, 1990.- 
96 p.- (Atlas) 2.650 pts. 
Los autores confiesan la imposibilidad de abarcar en tan poco espacio la 
historia del arte sin caer en la superficialidad, por lo que su objetivo ha 
sido más bien el de facilitar al lector la comprensión del arte mismo. Es 
decir, se subrdya la sincronía de temas, estilos, técnicas y materiales an- 
tes que la sucesión histórica & los diversos estilos. **** 

FUENTES GONZALEZ, 1.: Las Bellas Artes.- Madrid: 
Asuri Santillana, 1990.- 144 p.- (Imago) 1539 pts. **** 

Biblioteca Básica del Arte.- Madrid: Anaya, 1991.- 14 v. 

BONET CORREA, A.: Las claves del urbanismo.- Bar- 
celona: Ariel, 1989.- 78 p.- (Las claves del arte) 950 pts. 
De esta colección de 24 manuales sólo vamos a destacar la serie géneros (4 
títulos), ya que la serie estilos es más apropiada para E. Medias. Realimda 
por varios profesores universitarios que analizan la Historia del Arte: lus 
cluves de la pintura 1 J.R. Triadó. Las claves de b escultura 1 J .J .  Martín 
González. Las claves de la arquitectura 1 A. M' Perelló. **** 

Historia de la vivienda 1 Natale Gibson.- Madrid: SM, 
1985.- 78 p. 1.400 pts. 

KALOPISSIS, T.: El libro de las casas- Madrid: Altea, 
1987.- 136 p. (Mascota información) 1.060 pts. ** 

SINGTON, A.: El libro de la pintura y los pintores.- Ma- 
drid: Altea, 1990.- 93 p.- (Mascota Información) 1.060 pts 
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Comienza por el arte de las cavernas para llegar al pop art. Tecnicas, 
movimientos pictóricos y principales artistas en este librito de introduc- 
ción al tema que cuenta con las excelentes y divertidas ilustraciones del 
británico Tony Ross. Incluye lndice alfabetico. ** 

ALIBÉS, M.D.: Cómo se hace un cómic.- Barcelona: 
Onda, 1992.- 39 p.- (La Mirilla) 850 pts. 
Estnictun, planos, diversos componentes de la historieta: qué función cum- 
plen. cómo conjugarlos, etc. Importancia del color, de los ángulos de mira, 
de la.. expresiones faciales. de los gestos corporales: signos convencionales, 
la perspectiva. los textos y diálogos, la composición de imágenes. etdtera. 

PORTER MOIX, M.: Las claves de la historia del cine.- 
Barcelona: Ariel, 1989.- 126 p.- (Las claves del cine) 

1.200 pts. **** 

ROMAGUERA 1 RAMIO, J.: El lenguaje cinematográ- 
fico. Gramática, géneros, estilos y materiales.- Madrid: 
De la Torre, 1991.- 156 p. **** 

OLAIZOLA, J.L.: Cómo se hace una película.- Madrid: 
SM, 1991.- 80 p.- (De par en par) 480 pts. ** 

DICCIONARIO de Música.- Madrid: Anaya, 1986.- 421 
p.- (Diccionarios Monográficos) 2.950 pts. 

LAURENCIN, G.; MiLLET, D.: La música.- Madrid: Al- 
tea, 1991.- 36 p.- (Benjamín Información; 60) 750 pts ** 

ARDLEY, Neil: La música.- Madrid: Altea, 1989.- 63 p.- 
(Biblioteca Visual Altea) 1.500 pts. ** 

SIERRA 1 FABRA, J.: El mk, la música de nuestro tiem- 
po.- Madrid: SM, 1991.- 80 p.- (De par en par) 450 pts ** 

MALLOL, B.: Iniciación a la fotografía.- 2' ed.- Ma- 
drid: Altea, 1984.- 111 p.- (Enciclopedia de las aficio- 
nes; 13) *** 

La Gran Enciclopedia de los Deportes Olímpicos.- Bar- 
celona: Ediciones del Drac, 1989.- 5 v. 36.000 pts. 
El primer volumen está enteramente dedicado al atletismo. El resto de los 
deportes se reparten en los demás volúmenes, con referencia a técnicas. es- 
tilos, evolución, especialidades, pruebas, campeones, etc. Incluye gran can- 
tidad de fotografías y documentos de las diferentes dpocas de la historia del 
olimpismo. El volumen V hace un repaso por las diferentes Olimpiadas. 
Encontramos, además, una relación de todos los medallistas y finalistas de 
la historia olimpica, un lndice onomástico y un lndice general y temático. 

TOLEDO DEL VALLE, J.: Iniciación al aeromodelis- 
mo.- 8" ed.- Madrid: Altea, 1985.- 111 p. (Enciclopedia 
de las aficiones; 12) *** 

BRIGGS, U: SeDcs.- Madrid: Debate, 1992- 76 p. 1500 pts. 

BIRD, M.; DART, A.: Manual de la magia.- Madrid: 
Anaya, 1992.- 87 p. 2.350 pts. ** 

1 8. LINGUISTICA Y LITERATURA 1 
CALERO HERAS, J.: Entre palabras: Para aprender a 
usar el diccionario.- Barcelona: Octaedro, 1992.- 124 p. 

**** 

Larousse Junior Diccionario Ciclo Inicial.- Barcelona: 
Larousse-Planeta, 1992.- 896 p. 1.900 pts. ** 

Diccionario Esencial Santillana de la Lengua Española.. 
Madrid: Santillana, 1991.- 1360 p. 1.950 pts. *** 

GARCÍA HOZ, V.: Diccionario Escdar EXimológic0.- 4' ed.- 
Madrid: Magisterio Español 1991.- 752 p. 2.075 pts. *++ 

Diccionario Escolar de la Lengua Española V0X.- 14' 
4.- Barcelona: Bibliograf, 1992.- 1.047 p. 
Dirigido por Manuel Alvar, contiene un apéndice gramatical. Con más 
de 45.000 entradas y acepciones. ilustraciones y explicaciones enciclopé- 
dicas de los terminos científicos y técnicos más usuales. Se echa de me- 
nos una gula de uso del diccionario. 

MART~NEZ DE SOUSA, J.: Diccionario de ortografia.. 
Madrid: Anaya, 1985.- 357 p.- (Diccionarios monográfi- 
COS) 2.500 pts. 
Presenta la ortografia en forma de diccionario pensando en que los Iecto- 
res no suelen realizar una lectura continua de un manual, sino que bus- 
can aquellos aspectos sobre los que tienen dudas. El objetivo del autor 
era. además. que cualquier persona pudiera aprender verdaderamente la 
ortografía. El diccionario requiere una iniciación a su uso. **** 

REYZABAL, M.V., CASANOVA, M.A.: El cofre de las 
palabras. Primer diccionario.- Madrid: Akal, 1992.- 451 p. 

Imaginario: Diccionario en imhgenes para niííos.- Ma- 
drid: SM, 1992.- 93 p. e 

MINGUEZ FONTAN, Nieves: Gramática del españd.- Ma- 
drid: Asuri Santillana, 1990.- 2 v.- (Imago) 3500 pts ***e 

Diccionario Anaya de la lengua 1 E. Merino Fontanil10.- 
2' ed.- Madrid: Anaya, 1988.- 730 p. 2.298 pts. 

LAROUSSE junior: diccionario de la EGB.- 2' ed.- Bar- 
celona: Larousse, 1989. 775 pts. 

Primer diccionaria- Vi: Abril, 1989.- 608 p. 2120 pts. 
Todas las entradas se acompañan de ejemplos para facilitar su compren- 
sión. Incluye numerosas ilustraciones y un manual de uso. ** 

Vocabulario básico en la EGB.- Madrid: MEC: Espasa 
Calpe, 1989.- 2 V. 

GARCÍA-PELAYO Y GROSS, R.: Diccionario de la Len- 
gua Española- París: Larousse, 1987.- 1.012 p. 2.670 pts 

Diccionario del Español actual: Grijalbo 1 A.C. Bolado.- 
Barcelona: Grijalbo, 1987.- 1071 p. 2.350 pts. 

CORRIPIO, F.: Incorrecciones, dudas y normas grama- 
ticales.- París: Larousse, 1988.- 569 p. 1.450 pts. 

Mi primer Sopena: diccionario infantil ilustrado.- Bar- 
celona: Ramón Sopena, 1988.- 187 p. 2.120 pts. ** 

GALLI, A.: Mi primer vocabulario en inglés.- Barcelo- 
na: Molino, 1992.- 117 p. 
Guarda el orden alfabético y presenta, junto a cada entrada en ingles. 
su correspondiente traducción al castellano y una ilustración aclarato- 
na. * 
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GARCIA-PELAYO Y GROSS, R.: Larousse moderno 
español-inglés.- París: Larousse, 1986.- 499 p. 4.150 pts. 

GARCIA-PELAYO Y GROSS, R.: Dictionnaire fran- 
gais espagnol-español francés.- París: Larousse, 1988.- 
461 p. 2.390 pts. 

Diccionario de Literatura universal I coord. por José J. 
Bustos Tovar.- Madrid: Anaya, 1985.- 657 p.- (Dicciona- 
rios monográficos) 3.200 pts. **** 

HERAS URIEL, M' C.: Qué es la Literatura.- Madrid: 
Asuri Santillana, 1992.- 144 p.- (hago)  1.539 pts. 
Qut es la litcratura; límites y funciones; litcratura y estilo; literatura y 
formas de discurso: la literatura en la sociedad (contenido social de la 
obra literaria: influencia del escritor en las costumbres...); la Literatura y 
otros medios de difusión; los géneros literarios ... **** 

Biblioteca Básica de literatura.- Madrid: Anaya, 1992. 
Esta colección ha publicado 21 títulos relativos a la Historia de la Litera- 
tura española. en principio destinada a los estudiantes de BUP, FP y 
COU. En cada uno de los volúmenes se estudia una etapa, una obra o un 
escritor, y se incluyen poemas, anécdotas, referencias históricas, socioe- 
conómicas ... Al final de cada volumen, cuatro apéndices: un cuadro cro- 
nológico donde se relacionan hechos históricos con acontecimientos ar- 
tísticos. un glosario formado por tecnicismos y términos infrecuentes, un 
índice alfabético y una breve bibliografía. **** 

S.GEOGRAF~A. HISTORIA 
PETERS, A.: Atlas compacto.- Barcelona: Vicens Vives, 
1992.- 188 p. 
Para la elaboración de este Atlas se ha unificado la escala de todos los 
mapas, se ha establecido un principio de proyección homogéneo y una 
nueva forma de representación topográfica aplicable universalmente. El 
autor se propone que el Atlas permita "comprender las causas y el trans- 
fondo del desnivel Nortc-Sur y la oposicih Este-Oeste en cuanto expre- 
sión del abismo entre hombres y pueblos ricos y pobres". 

Atlas actual de Geografía Universal V0X.- Barcelona: 
Bibliograf, 1992.- 232 p. 
En la primera parte, a través de mapas, gráficos y fotos. se exponen 
cuestiones de tipo general. como Astronomía, el Universo, Estudio de la 
tierra como planeta, informaciones sobre Geología, vegetación, ecología, 
recursos naturales, etc.. junto a una descripción de problemas, población, 
medio amhicnte ... En la secciGn cartográfica se incluye un amplio estu- 
dio de las Comunidades Autónomas españolas. 

CAPEL, H.; URTEAGA, L.: Las nuevas geografías.- 
Barcelona: Salvat, 1991.- 96 p. (Temas Clave) 1.150 pts. 
Una introducción a los aspectos básicos de esta ciencia, que es una de 
las más antiguas. Un anhlisis histórico desde los mtdelos de descripción 
de territorios elaborados por los griegos a los modernos medios y proble- 
mas de los geógrafos actuales. **** 

MATTHEWS, R.: Exploradores.- Madrid: Altea, 1991.- 
63 p.- (Biblioteca Visual Altea) 1.650 pts. 
Las dificultades de los primcros exploradores, sus descubrimientos, los 
instrumentos y barcos utilizados, las tierras conquistadas. Un libro para 
"ver" todo esto y también aquellos utensilios -ropas, adornos, monedas, 
porcelanas, armas...- utilizadas por los exploradores o que fueron objeto 
de comercio en otros pueblos. ** 

PLANCHE, B.: El libro de los descubrimientos geográfi- 

tos.- Madrid: Altea, 1987.- 75 p.- (Mascota Información) 
1.150 pts. ** 

GOULJ3TQüER, P.: El libro de ks primera hombres.- Ma- 
drid: Aitea, l9!& 91 p.- (Mascota Información) 1.150 pts * 

GRANT, N.: Atlas Visual de los Descubrimientos.- Ma- 
drid: Bruño, 1992.- 63 p.- (Atlas Visual) 2.790 pts. ** 

Biblioteca Básica de Historia. Serie General.- Madrid: 
Anaya.- 31 v. *** 
Con una esmctura semejante a la Historia del mundo para jóvenes (Akal) 
(Serie general1 Vida cotidiana/ Serie monografías), esta colección de libritos 
ha sido realizada en España y por tanto hay más temas relativos a nuestro 
país. Sin embargo, la elección de los mismos está más cerca de las leccio- 
nes incluidas en los libras de texto, por lo que sirven más de apoyo a éstos 
o como libros de consulta que de apertura a otros intereses. Cada volumen 
incluye cuadro cmnológiw de datos, glosario, bibliografía e índioe alfabétco. 

Historia del mundo para jóvenes.- Madrid: WCambridge. 
Es una excclcnte colección formada por dicz libros base cada uno de los 
cuales abarca un período de la historia. Entre otros: Búrharos, cristianos 
y musu1mcrnc.s; Monarquías y Revoluciones; El siglo X X .  Además, consta 
de un conjunto de monografías que contienen estudios sobre diversos as- 
pectos mls concretos: Vida cotidiana / Pueblos, credos y culturas / De- 
sarrollo tecnokjgico ... Algunos de ellos poco tratados en los manuales 
tradicionales como La vida en un pueblo medieval, La consrrucción de 
Ius caredrules medievales, El ferrocarril. etc. En ocasiones se abordan 
algunos temas más anecdóticos o con un estilo narrativo, por ejemplo: 
Deportudos a la Tierra de Van Diemen y Un australiuno en la Primera 
Guerru Mundial. Algunas biografías completan esta amena colección, 
con abundantes ilustraciones, esquemas y fotografías, muy manejables. 
Se echa en falta más temas referidos a la historia de España. **** 

Biografías.- Madrid: Rialp, 1989.- 2 v. 
Contiene: Tomo 1: l .  Religih~, 2. Filosofía y Psicologia, 3. Lengua y Li- 
teratura, Tomo 11: l. Arte, 2. Música, 3. Toros, 4. Derecho. 5. Sociolo- 
gía, 6. Comunicación ... 

Los doce mil grandes: Enciclopedia biográfica univer- 
sal.- Méjico: Promexa, 1982.- 12 v. 
Contiene las biografías de los pcrsonajes pertenecientes a las siguientes 
áreas, cada una de las cuales ocupa un volumen: Pintura, Música, Cien- 
cias exactas, Exploración, Historia, Arquitectura y escultura, Filosofía y 
religión, Diseilo y fotografía, Ciencias naturales, Invención, Grandes me- 
jicanos. Cabría hacer una ampliación del año 82 hasta la fecha que puede 
suplirse con las nuevas colecciones de biografías aparecidas en los últi- 
mos años y que ya hemos citado en el apartado O. 

Los porqués de la Historia- Madrid: Susaeta, 1991.- 188 p. 
Cuatro son los grandes bloques de este volumen: Orígenes y grandes civili- 
zaciones; Los Bárbaros y los siglos del silencio; El Renacimiento y las re 
voluciones modernas: De Napoleón a la 1 Guerra Mundial. Repite la esmc- 
turd habitual en esta colección: se plantean y responden preguntas, elegidas 
de forma más o menos aleatona. Incluye índice alfabétiw. ** 

BENDALA, M.: La Arqueología.- Barcelona: Salvat, 
1991 .- 96 p.- (Temas Clave) 1.150 pts. 
iQué es la arqueología?, iqut hace que esté de permanente actualidad?, 
ipor qué los restos del pasado aparecen generalmente bajo tierra? Los 
grandes descubrimientos, las técnicas, las ciencias afines, los métodos 
modernos de excavaci6n. sin olvidar la arqueología subacuática. **** 

MACINTOSH, J.: Guía práctica de la Arqueología.- 
Madrid: Hernán Blume, 1987.- 102 p. 3.245 pts. 
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Los profesores ante la biblioteca 
escolar: valoración y utilización 

En un número anterior de esta 
revista (n"1, noviembre 1992) 
hacíamos un repaso a la 
situación de la biblioteca 
escolar en la Región de Murcia 
a partir de algunos datos 
referidos a espacios, fondos, 
presupuesto, personal, 
etcétera. Aquel análisis nos 
permitía valorar el grado de 
adecuación de la 
infraestructura bibliotecaria a 
las necesidades que las 
orientaciones metodológicas 
propuestas en la reforma 
educativa, forzosamente han de 
generar. Del mismo modo, nos 
puede proporcionar también 
elementos de contraste con 
respecto a otras regiones y 
paises. 
Pero es importante, además, 
situar en su contexto los datos 
objetivos obtenidos en esta 
primera aproximación, y para 
ello tratamos también de 
averiguar cómo interpretan los 
profesores la situación actual 
de estas bibliotecas y conocer 
de qué forma son tenidas en 
cuenta como medio didáctico 
en la educación básica. 
Es evidente que el valor real de 
la biblioteca no sólo depende 
de la riqueza de medios 
técnicos con que cuente, con 
ser esto premisa fundamental. 
Incluso una adecuada 
organización y la realización de 
actividades en torno a la misma 
tampoco son indicadores 
suficientes de eficacia cuando, 
como es sabido, pueden ser 
fruto del voluntarismo de un 
solo profesor con interés en el 
tema. Lo que nos va a dar su 
verdadera dimensión será el 
contexto metodológico en que 
la biblioteca es utilizada por la 
generalidad de los profesores. 

- JUAN A. LÓPEZ FERNANDU 

E 
N esta segunda parte de 
nuestro análisis nos plan- 
teamos, por tanto, obtener 
respuesta a las siguientes 

cuestiones: 
- Cómo perciben los maestros el re- 

curso biblioteca en relación con el ci- 
clo o especialidad que imparten. 

- Cómo valoran la contribución ac- 
tual de las bibliotecas escolares a la 
calidad de enseñanza. 

- En qué medida es utilizada y que 
tipo de actividades desarrollan los pro- 
fesores en relación con las bibliotecas 
de los centros escolares, según los dis- 
tintos ciclos y áreas. 

- Dado el estado actual de las biblio- 
tecas en los centros de EGB en la Re- 
gión de Murcia y en general en España, 
qué medidas consideran prioritarias para 
la mejora de este servicio escolar. 

Cuestionario y muestra 
La estructura del cuestionario que 

hemos empleado en este caso como 
instrumento para la recogida de infor- 
mación por parte de los profesores, res- 
ponde a los objetivos señalados antenor- 
mente, que determinan las dimensiones 
a explorar. Las cuestiones que invitan a 
respuestas de carácter subjetivo confor- 
man una escala de cinco grados en la 
que hemos tomado como criterios de es- 
timación los conceptos de necesidad 
(innecesario-muy necesario) y aprove- 
chamiento (nada-mucho). 

Una vez establecido el número de 
profesores a los que habría que con- 

sultarse, el paso siguiente consistió en 
determinar el procedimiento de selec- 
ción de la muestra. Por razones de 
operatividad se eligió el centro de tra- 
bajo como unidad de muestre0 según 
el procedimiento descrito por Cohen y 
Manino (1990). aunque en parte modi- 
ficado por las posibilidades de acceso 
y la predisposición de los profesores a 
colaborar. En este sentido, de nuevo 
hemos de reseñar aquí la mayor difi- 
cultad que encontramos para conseguir 
información por parte de los profeso- 
res de la enseñanza privada. 

Para el reparto de los cuestionarios 
se empleó tanto el envío por correo co- 
mo la entrega y recogida directa en los 
centros. Esta fase de recogida de datos 
se llevó a cabo durante los meses de fe- 
brero a abril de 1991 y de un total de 
550 cuestionarios repartidos se recogie- 
ron 397, que suponen un 72% de res- 
puestas procedentes de 64 centros esco- 
lares. La muestra queda distribuida tal 
como se puede ver en el CUADRO 1. 

Con respecto al tipo de centro en el 
que ejercen, ya hemos hecho constar 
el sesgo de nuestra muestra, pues 
mientras según los datos que dispone- 
mos a escala regional, la proporción es 
de un 80% de profesores de enseñanza 
pública y un 20% en la privada, en 
nuestro caso la proporción es de 
85.6% y 14.4% respectivamente. 

Valoración de la biblioteca 
Los resultados obtenidos en este 

apartado ponen de manifiesto la im- 

CUADRO 1 
t 

COMPOS~C~N DE LA MUESTRA 
-1 

K 

SEXO HOMBRE 50.88 
MUJER 49.12 

ANOS DE DOCENCIA MENOS DE 4 ANOS 10.08 
D E 4 A 6  8.56 
D E 7 A 2 5  66.50 
MAS DE 25 14.86 

I 

CICLO O AREA EN QUE EJERCEN PREESCOLAR 
CICLO INICIAL 
CICLO MEDIO 
CICLO SUPERIOR 
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portancia que, al menos teóricamente, 
los profesores atribuyen a la biblioteca 
en el contexto de la enseñanza. 

La primera de las cuestiones plan- 
teadas a los profesores se refiere a su 
opinión sobre la necesidad (1 = inne- 
cesaria, 5 = muy necesaria) de contar 
en los centros con una biblioteca cen- 
tral, y aunque la pregunta no se formu- 
la como alternativa a las bibliotecas de 
aula, parece evidente que la opinión 
casi unánime de los profesores con- 
sultados contradice la postura de quie- 
nes propugnan canalizar el trabajo ex- 
clusivamente a través de estas 
pequeñas bibliotecas de clase, según 
se desprende del hecho de que aproxi- 
madamente un 97% de ellos conside- 
ran que la biblioteca central es bastan- 
te o muy necesaria en los colegios. La 
coincidencia de criterio, por otra parte, 
afecta tanto a los profesores con o sin 
experiencia como a los especialistas 
en los distintos niveles o áreas, ya que 
no existen diferencias significativas 
entra los grupos que componen ambos 
criterios de diferenciación. 

Ahora bien, aun manteniéndose en 
niveles bastante altos de valoración, la 
aceptación disminuye cuando se trata 
de estimar en qué medida las biblio- 
tecas deben ser tenidas en cuenta co- 
mo estrategia de enseñanza en las res- 
pectivas áreas y10 niveles que los 
profesores imparten. En la correspon- 
diente escala, el porcentaje de los que 
consideran esta ayuda como muy ne- 
cesaria desciende a un 50% de la 
muestra, apareciendo incluso algunas 
frecuencias en el extremo inferior de 
la escala (poco necesaria). 

Por otra parte, mientras las puntua- 
ciones otorgadas no sufren modificación 
según los años de docencia, sí encontra- 
mos medias significativamente dife- 
rentes en función del nivel escolar y 
especialidad de los profesores. La. me- 
dias correspondientes a los distintos gru- 
pos evolucionan de forma ascendente 
según el ciclo de enseñanza (preescolar, 
inicial y medio), lo que indica una ma- 
yor predisposición de los profesores en 
relación con el avance lector de los 
alumnos. Y con respecto a los profeso- 
res del ciclo superior, la media más alta 
corresponde a las puntuaciones otorga- 
das por los profesores de Lengua. 

Una apreciable estimación del papel 
que hoy desempeñan las bibliotecas de 
los centros escolares dentro de la pra- 
xis curricular, nos la pueden propor- 
cionar los resultados sobre la valora- 
ción de su aprovechamiento actual en 
función de lo que podrían considerarse 
objetivos prioritarios de estas biblio- 
tecas. Los profesores consultados ma- 

nifiestan que la aportación principal 
hoy día radica en el fomento de la afi- 
ción lectora entre los alumnos y, con- 
secuentemente, favoreciendo y poten- 
ciando el uso posterior de las 
bibliotecas públicas. Del contenido co- 
mún de ambas cuestiones se infiere 
que el mayor aprovechamiento de es- 
tas bibliotecas radica en su potenciali- 
dad como medio de acceso al mundo 
de los libros y a la cultura en general. 

En segundo lugar aparecen un con- 
junto de respuestas que tienen en co- 
mún el hecho de referirse a la biblio- 
teca escolar como fuente de 
documentación y en relación con el 
aprendizaje. En general, puede afir- 
marse que, a juicio de los encuestados, 
están siendo menos utilizadas, en or- 
den decreciente: 1) como apoyo y me- 
dio de documentación por parte de los 
profesores en su preparación docente, 2) 
para familiarizar a los alumnos con el 
uso de las fuentes de información e ini- 
ciarles en lai técnicas de investigación, 
3) para el aprendizaje de la lectura y 4) 
como fuente de consulta en las áreas de 
estudio por parte de los alumnos. El 
componente socializante de la biblioteca 
figura en último lugar, con una puntua- 
ción media significativamente inferior al 
resto de los anteriores objetivos. 

Esta perspectiva es compartida en 1í- 
neas generales por todos los profeso- 
res, independientemente del área o ni- 
vel que imparten o de que ejerzan en 
la enseñanza privada o pública. Sin 
embargo, no ocurre así en lo que hace 
referencia a los años de ejercicio do- 
cente, ya que las valoraciones de los 
profesores más veteranos suelen ser li- 
geramente más altas, lo que viene a in- 
dicar un mayor grado de insatisfacción 
por parte de los profesores con menos 
años de experiencia en cuanto a apro- 
vechamiento actual de las bibliotecas 
escolares. 

Utilización de la biblioteca 
Algo más de la mitad de los profeso- 

res encuestados (52.80%) declaran que 
sus alumnos utilizan los materiales de 
la biblioteca del centro en relación con 
las tareas de clase y, aunque no con 
mucha diferencia, son los profesores 
veteranos (más de 7 años de experien- 
cia) quienes suelen utilizarla preferen- 
temente. No obstante, las mayores di- 
ferencias se observan entre los 
profesores según adscripción a deter- 
minados ciclos o áreas, ya que es utili- 
zada por el 26.42% de los profesores 
de preescolar, el 54.17% de ciclo ini- 
cial y el 68.14% del ciclo medio. En 
cuanto al ciclo superior, es utilizada ma- 
yoritariamente por los profesares de Len- 

guaje (75.00%). seguidos de Sociales 
(7 1.43%). Sólo un 37.50% de los pro- 
fesores de Matemáticas-Ciencias mani- 
fiestan utilizarla, mientras que no es te- 
nida en cuenta por ninguno de los 
profesores de Exiucación Física. No se 
constatan diferencias significativas se- 
gún se trate de profesores & pública o 
privada. 

Otro aspecto explorado dentro de es- 
ta misma cuestión se refiere a posibles 
modalidades de utilización dentro de 
las coordenadas espacio-temporales. 
De los 21 0 profesores que han contes- 
tado afirmativamente a la pregunta an- 
terior, la gran mayoría (93.81 %) ma- 
neja los libros de la biblioteca en el 
aula, dentro de las actividades que los 
alumnos llevan a cabo durante las cla- 
ses. En una proporción algo menor 
(84.29%) los profesores "usuarios" 
proponen a sus alumnos trabajos que 
requieren la utilización del espacio bi- 
blioteca fuera de las horas de clase. 

Entre las tareas a desarrollar durante 
las horas lectivas, un 80.95% de estos 
profesores prevén la posibilidad de 
que puedan llevarse a cabo en la bi- 
blioteca del centro, si bien esta opción 
metodológica no sólo la pone en prác- 
tica un menor número de profesores, 
sino que es también la que suele reali- 
zarse con menor periodicidad (sólo un 
10.6% la realiza de forma habitual). 

Hay que tener en cuenta, por otra 
parte, que lo que hace posible que to- 
das estas actividades que aquí conside- 
ramos puedan ponerse en práctica, no 
son sólo las concepciones educativas 
de los profesores; entre otras causas, 
depende también en gran parte de la 
potencialidad de la biblioteca de cada 
centro como recurso didáctico. Qué 
duda cabe que este condicionante es 
mayor en el caso de la última de las 
modalidades de utilización que hemos 
comentado, pues a la condición de 
contar con los libros adecuados, se une 
la necesidad de que alguien pueda 
atender la biblioteca en las horas lecti- 
vas, posibilidad ésta con la que hoy 
cuentan muy pocos centros. 

Cabe decir que el análisis de las posi- 
bles situaciones de aprendizaje en rela- 
ción con la biblioteca no se agota con 
propuestas formuladas por nosotros, y 
que las respuestas de los profesores en 
estos items vienen lógicamente condi- 
cionadas por la estructura que nosotros 
hemos impuesto en el cuestionario. De 
todas formas, lo apuntado por algunos 
de elios (muy pocos) al especificar otro 
tipo de actividades no hace sino mati- 
zar algunos de los aspectos aquí trata- 
dos sin añadir nuevo contenido. 

Otra cuestión a investigar son los 
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;QUE ES? 
l 

motivos por los que el resto de los pro- 
fesores consultados, no utilizan en nin- 
gún caso la biblioteca del centro, se- 
gún ellos mismos manifiestan. 

La más poderosa de las razones adu- 
cidas, a tenor de la frecuencia con que 
se cita (44.4%) es la que se refiere al 
volumen y composición de las biblio- 
tecas de los centros escolares. Si bien 
es cierto que son muy pocos los cen- 
tros que hoy carecen de una biblioteca, 
parece quedar claro que la insuficien- 
cia (en cantidad y calidad) de sus dota- 
ciones es, a juicio de los mismos pro- 
fesores, un importante lastre en 
cualquier intento de reforma educativa 
que pretenda introducirse. 

Por su parte, para un 17.2% de suje- 
tos, las razones apuntan, por sí solas o 
junto con otras, a la existencia de im- 
pedimentos para su utilización (distan- 
cia. inconvenientes que plantean el ho- 
rario y la escasez de personas, etc.) 

Por último, un 18.3% de los profeso- 
res "no usuarios" declara abiertamente 
que la biblioteca no forma parte de los 
recursos didácticos a considerar según 
la metodología o el tipo de enseñanza 
que practican. En este comportamiento 
las diferencias afectan no sólo al área 
que se imparte sino también a los años 
de ejercicio en la profesión (ver cua- 
dro 2). es decir, que parece existir una 
mejor predisposición por parte de los 
profesores más jóvenes para la utiliza- 
ción de la biblioteca como recurso di- 
dáctico, de darse las condiciones id& 
neas en cuanto a la calidad y 
facilidades en el uso de la misma. 

Propuestas de mejoras 
Eqiripcrniieiito y recursos materiales. 

En relación con las condiciones de los 
locales, se considera necesario, sobre 
todo, dotarlos de un mobiliario más 
adecuado y que dentro del edificio se 
destinen locales más amplios para las 
bibliotecas. En ambos casos, casi las 
tres cuartas partes de los encuestados 
consideran estas medidas bastante o 
muy necesarias. 

En cuanto al mobiliario, los profeso- 
res que en mayor medida proponen su 
mejora son los de preescolar. Hay que 
tener en cuenta que a las escuelas de 
primaria asisten alumnos cuyas edades 
pueden oscilar entre los cuatro y los 
dieciséis años, y que sin embargo el 
mobiliario de la sala de biblioteca, en 
el mejor de los casos suele ser unifor- 
me, sin que se tenga en cuenta el gra- 
do de desarrollo de los alumnos; lo 
que tampoco resulta fácil de solucio- 
nar teniendo en cuenta las dimensio- 
nes de estos locales. 

No se piensa que sea tan indispensa- 

- -- -- - - -. --p. -- - 

CUADRO 2 PROFESORES QUE NO UTILIZAN LA BIBLIOTECA 

ANOS DE DOCENCIA 

Hasta 7 7 a 25 Mas de 25 TOTAL Nn 

No utilizan por razones 
metodológicas 10.53 17.24 34.62 18.33 33 

Otras razones 89.47 82.76 65.38 81.67 1 47 

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 180 

ble mejorar la situación de la sala de 
biblioteca dentro del propio edificio 
escolar, aunque también aquí son los 
profesores de preescolar los que acu- 
san en mayor grado esta necesidad, 
debido sin duda al hecho de que en 
una considerable proporción de cen- 
tros, estas aulas se encuentran en edifi- 
cios independientes, alejados del resto 
de las dependencias escolares. 

Fondo documental. En cuanto a las 
dotaciones que encierran las biblio- 
tecas escolares, se considera de mayor 
urgencia poner mejor cuidado en la se- 
lección del material que a ellas se des- 
tine. La puntuación media alcanzada 
en este item resulta ser la más alta. no 
sólo de este bloque sino de todo el 
conjunto de mejoras que en el cuestio- 
nario se proponen. Para más de un 
90% de los profesores, esta medida es 
bastante o muy necesaria. 

Aparece en segundo lugar, según la 
puntuación media otorgada en este 
grupo de items, la necesidad de dispo- 
ner de más libros para uso de los pro- 
fesores, considerada como bastante o 
muy necesaria para un 84.13%. En re- 
lación con esta cuestión, la prueba de 
Kruskal-Wallis revela la existencia de 
diferencias estadísticamente significa- 
tivas entre profesores según años de 
ejercicio docente. 

Con respecto al conjunto de medidas 
propuestas, también se deja sentir en al- 
to p d o  la necesidad de aumentar las 
dotaciones de libros para alumnos, sobre 
todo los libros de instrucción y con- 
sulta. La sección de literatura y entre- 
tenimiento es reclamada de forma signi- 
ficativa por los profesores de Lengua 

Organizaciórt. Por encima de lo que 
afecta a la propia organización del ma- 
terial (registro, clasificación y catalo- 
gación), se apunta sobre todo la nece- 
sidad de coordinar su utilización entre 
la biblioteca central y las de aula; algo 
que en opinión de un 80.61% de los 
profesores es considendo como bastante 
o muy necesario. Sin embargo. la exis- 
tencia de un estatuto que reglamente este 

y otros aspectos de la biblioteca recibe 
una valoración inferior (bastante o 
muy necesario para un 68.2%). 

Personal. Forniación. De las pro- 
puestas relativas al personal hay dos 
aspectos que se consideran igualmente 
necesarios: una mayor dedicación (en 
horas) a la biblioteca por parte del profe- 
sor o profesores bibliotecarios (bastante 
o muy necesario para un 82.62%) y la 
formación por parte de los profesores en 
técnicas de animación lectora (84.89% 
con similar puntuación). 

Fonnacióri de aluntnos. Proporcio- 
nar a los alumnos información acerca 
de la utilización y posibilidades de la 
biblioteca es una de las medidas más 
estimadas por los profesores (bastante 
o muy necesaria para el 88.41 %), y en 
menor proporción, se considera tam- 
bién muy necesario aprovechar la co- 
laboración de los alumnos en tareas 
propias de la biblioteca. 

Servicios. Tanto la ampliación del 
horario lectivo como del no lectivo se 
valora de forma muy semejante 
(65.48% y 66.50% respectivamente lo 
ven bastante o muy necesario). Las di- 
ferencias afectan únicamente al hora- 
rio no lectivo, cuya ampliación es con- 
siderada con mayor necesidad por los 
profesores más veteranos (con más de 
25 años de docencia). 

Por último, en cuanto a la creación 
de estructuras que superen el marco 
del propio centro escolar, la mayoría 
de los docentes se decanta por la crea- 
ción de un organismo dedicado especí- 
ficamente a las bibliotecas escolares, 
bastante o muy necesario para el 
75.56%. No parece. en cambio, que 
tenga la misma acogida la propuesta 
de establecer relaciones de coopera- 
ción con las bibliotecas públicas de la 
región (sólo el 30% otorga la puntua- 
ción más alta en la escala). 

' Juan A. López Fernández es autor de 
la Tesis Doctoral La biblioteca escolar en 
la Región de Murcia. 
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I, - EXPERIENCIAS 

Para empezar a hablar de la Colec- 
ción Local y de los orígenes de la 
misma, hemos de hacer mención obli- 
gada a la Comisión de Antecedentes 
Históricos de Altza. Este grupo for- 
mado en su mayor parte por vecinos 
del barrio, nació junto con la Casa de 
Cultura, dentro de la cual se ubica la 
biblioteca que ocupa toda una planta 
de la misma. Esta Comisión ha ido 
desarrollando diferentes trabajos so- 
bre la historia de Altza, en un intento 
de recuperar las raíces del barrio y la 
identidad como colectivo diferenciado 
dentro del contexto de la ciudad, se- 
gún sus orígenes. De esta manera se 
ha ido buscando y recuperando infor- 
mación, documentación y materiales 
semiperdidos, fundamento de ese sen- 
timiento de identidad de los habitan- 
tes del barrio. 

Entre sus trabajos cabe señalar: año 
1987: recopilación de fotografías anti- 
guas; año 1988: recopilación e investi- 
gación de diferentes aspectos de lo que 
fue el pueblo de Altza, que dan origen 
a la publicación del libro Altza, haut- 
sa kenduz (Altza, sacudiendo el pol- 
vo) y la celebración de un ciclo mo- 
nográfico al respecto; año 1989: 
investigación sobre los caseríos que 
todavía subsisten en la zona, que da 
lugar a la edición del folleto Itinera- 
rio Histórico de Altza; año 1990: re- 
copilación de tophimos de la zona, 
elaborando y publicando el Mapa ro- 
ponímico de Altza. 

A lo largo de la realización 
de todos estos trabajos, aval 
de la seriedad del grupo, se 
han ido recopilando materia- 
les de todo tipo (fotografías, 
vídeos, documentos, folletos, 
carteles, etcétera). La gran 
mayoría se encontraba alma- 
cenada en la Casa de Cultura, 
parte en los domicilios de los 
componentes del grupo a la 
espera de un lugar apropiado, 
y parte en locales de asocia- 
ciones, etcétera. 

Ante esta situación, la Bi- 
blioteca planteó a la Comi- 
sión la creación de una Co- 
lección Local con todo el 
material recopilado hasta el 
momento como base, y 
abriendo la puerta para que 
el barrio colaborase en el fu- 
turo desarrollo de la misma. 

La colección local en 
la biblioteca de Altza 

PATXI PRESA * 

Proceso técnico 
Como antes he mencionado, el ma- 

terial base de la Colección Local lo 
han constituido los documentos reco- 
pilados por la citada Comisión de 
Antecedentes Históricos. Durante el 
año 199 1 contratamos los servicios 
de una empresa (Indice Servicios 
Documentales) que llevó a cabo la 
catalogación y clasificación de di- 
chos documentos. 

Ya entrado 1992, la idea original 
consistía en la realización de un "Ca- 
tálogo Diccionario", y en principio 
fue así como se llevó a cabo. Pero 
posteriormente surgió la idea y la po- 
sibilidad de la informatización, con 
lo cual nos vimos en la obligación de 
adecuar las fichas bibliográficas ya 
confeccionadas a la creación de una 
base de datos para los documentos 
bibliográficos. 

En el proceso de adecuación los 
cambios fueron: 
* La desaparición del formato de fi- 
cha bibliográfica y su conversión en 
ficha documental, en la que aparecen 
señalados los diferentes campos. 
* La sustitución de los encabeza- 
mientos de materia por los conceptos 
de: 

- "Descriptores": utilizado para los 

conceptos de carácter general. 
- "Identificadores": utilizado para 

los nombres propios. 
- "Lugares": utilizado para los nom- 

bres de lugar. 
En vista del tipo de documentos 

que se habían recogido, y mirando al 
futuro, también adoptamos la deci- 
sión de crear una segunda base de 
datos para los documentos de archi- 
vo con sus campos específicos. 

Con todo ello confeccionamos un 
catálogo impreso de 300 páginas, 
800 documentos de tres tipos de ín- 
dices (de descriptores, de identifica- 
dores y de lugares). Asimismo elabo- 
ramos una Lista de Referencias 
y optamos por indizar el catálogo por 
los títulos, en vista de que la mayo- 
ría de los documentos carecían de 
autor. 

Mirando al futuro 
El día 24 de noviembre tuvo lugar 

la presentación al público del catálo- 
go, acompañada de una pequeña ex- 
posición con la que pretendíamos 
mostrar la gran variedad de materia- 
les que puede abarcar la Colección 
Local. 

Previamente habíamos mandado 
invitaciones a las entidades y asocia- 

1 E T A  [Barriada] 

Dokumentu motalrioo de documenjQ 
Diapositiva 
AreiiantzailealEdirorial 

Beskribaoen fisikod descrinción a 
6 diapositivas : col 

%kua/Lun<ir unedAñ~ 
1987 

I PeskrihatzaiieaWDescri~lore$ I&niifikatmileaklIdenrific~adores LekuuUL.u~«res 
Barriadas Buenavista [Barriada] 

Ejemplo de ficha documental utilizada en la biblioteca 
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ciones del barrio, así como a todos 
aquellos que pudieran tener interés y 
posibilidad de aportar materiales. 

Nuestra intención, además de dar a 
conocer el catálogo, la ubicacihn de 
la colección y el modo de consul- 
tarla, era hacer un llamamiento a to- 
dos los presentes para que colabora- 
sen en la continuación de la 
Colección Local, aportando su ayuda 
y todos los documentos que conside- 
rasen oportunos y que pudieran obte- 
ner. 

De igual manera queríamos resal- 
tar algunos de los objetivos que ha- 

bíamos intentado cumplir, entre estos: 

e Posibilitar al público el uso y con- 
sulta de los documentos almace- 
nados. 

Mantener viva la memoria del ba- 
mo, recogiendo documentos anti- 
guos, de interés, etcétera. 

e Hacer historia: recopilando docu- 
mentos actuales, los cuales aunque 
hoy parezcan no tener importancia 
mañana ya serán historia. 

recuperando 2 
información, documenta- k 
ción y materiales semi- e1 k 
perdidos, fundamento is 

L 

del sentimiento de iden- c, 
tidad de los ha bitantes G 
del barrio y 1- 

4 

-- S 
Patxi Presa es responsable de la biblio- \ 

teca de la Casa de Cultura Casares (Ba- 
rrio de Altza, San Sebastián) 

Para más información: 

Casa de Cultura Casares 
Biblioteca 
Camino Darieta, 1 
200 17 San Sebastián 
= (943) 35 1 1 49 

Al referirnos a Altza, estamos hablando del barrio 
más oriental de Donostia-San Sebastián. Altza fue 
municipio indcpendientc hasta 1940, siendo por en- 
tonces eminentemente rural. A partir de entonces co- 
mienza una urbanización acelerada con su consi- 
guiente crecimiento demográfico, acelerado también. 

En la actualidad 
es una amplia zo- 
na urbana cons- El barrio truida en desnive- 
les naturales dife- 

de Altza renciados que a 
menudo marcan 
auténticas barre- 
ras físicas entre 
zonas del mismo 

barrio. A consecuencia de esa rápida urbanización 
muchas veces caótica y fruto de una especulación sin 
escrúpulos, en la zona urbana prácticamente no exis- 
ten zonas verdes salvo un parque. Queda, eso sí, el 
gran cinturón periférico rural con grandes zonas ver- 
des y caseríos. 

Debido en parte a este expansionamiento urbano 
por etapas, en parte a las costumbres de origen de 

quienes fueron habitándolas y también de los desni- 
veles que han producido esas barrcras físicas mencio- 
nadas, Altza está fuertemente zoniticada. En un estu- 
dio de la Sociedad de Ciencias Aranzadi se llegaba a 
diferenciar 15 barrios. Sin llegar a esa supcrzonifica- 
ción, sí conviene señalar que hay cuatro zonas bien 
diferenciadas a la hora de incidir en las mismas. 

En cuanto a la población, en la actualidad (censo de 
1991) el temtorio cngloba a 24.500 habitantes, que 
suponen el 14% de la población donostiarra. De ellos 
un 53% procede del propio Altza; el 35% proviene de 
otras provincias del Estado; el 9% del resto de las 
provincias de la Comunidad Autónoma y el 3% que 
queda, del extranjero. 

La pirámide de edades es básicamente joven (un 
38% es menor de 30 años). El nivel socio-econó- 
mico-cultural es bajo, el 74% de la población tie- 
ne como máximo la titulación primaria, existiendo 
una tasa de analfabetismo dcl 2%, superior a la 
media de la ciudad. La tasa de paro es de un 20% 
y mayor entre la población joven. En cuanto al ín- 
dice de vascoparlantes, es mcnor al 10% del total 
poblacional, aunque va aumentando en la pobla- 
ción infantil. 
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El desafío de enseñar a pensar 
mediante las técnicas documentales 

FÉLIX BENITO MORALES 

En los últimos años, se han replan- 
teado los objetivos y las estrategias di- 
dáctica~ de las áreas cumculares, y 
por otro lado, se han multiplicado los 
intentos por diseñar programas de in- 
tervención para enseñar a pensar (1), 
como respuesta a la nueva concepción 
constructivista y cognitivista del 
aprendizaje significativo y al escaso 
desarrollo que se hacía de las habilida- 
des de pensamiento que configuran la 
competencia intelectual de los alum- 
nos. 

El programa HEBORI (Habilidades 
y Estrategias para Buscar, Organizar y 
Razonar la Información) ha sido dise- 
ñado atendiendo a los principios que 
sustenta la Educación Documental, y 
que se refieren en síntesis a la configu- 
ración de un nuevo estilo educativo 
que haga frente a los retos instructi- 
vos, formativos y socio-sanitarios ge- 
nerados en la sociedad de la informa- 
ción. Está implementado en el área de 
Lengua y Literatura y recoge las capa- 
cidades que subyacen al pensamiento, 
los métodos que ayudan al pensamien- 
to, los conocimientos sobre el pensa- 
miento y las actitudes que conducen al 
pensamiento, en el marco de la alfabe- 
tización científica (2) y orientados a la 
formación de los alumnos como inves- 
tigadores, lingüístas y tecnólogos de la 
información, con capacidad para acce- 
der, seleccionar, analizar y producir 
conocimiento científico. 

Son muchos los interrogantes que 
nos motivaron para iniciar las investi- 

gaciones que actualmente estamos Ile- 
vando a cabo. Entre ellos, quisiera se- 
ñalar los siguientes para suscitar la re- 
flexión de los lectores y mostrarles a 
continuación de qué manera intenta- 
mos darles respuesta, con la finalidad 
primordial de mejorar la calidad de la 
educación e introducir la ciencia docu- 
mental en los centros escolares. 

¿Son útiles y significativos los 
aprendizajes escolares en la posterior 
formación humana y profesional? 

Se trata de recoger dos 

prioridades educativas que 

preocupan a la mayoría 

de los docentes, enseñar 

a pensar y enseñar 

a documentarse, 

modalidades instructivas 

a primera vista dispares, 

pero que son dos facetas 

complementarias del 

conocimiento 

¿Se desarrollan habilidades de pen- 
samiento a través de los textos infor- 
mativo-documentales en el aula? 

;Se planifican y se valoran eficaz- 
mente los contenidos de la ciencia do- 
cumental en el cunículum escolar? 

¿Es posible mejorar el rendimiento 
intelectual, mediante el aprendizaje y 
la aplicación práctica de las t6cnica.s 
bibliotecarias y documentales? 

¿Sería factible la colaboración entre 
distintos grupos profesionales relacio- 
nados con la Educación y la Docu- 
mentación para diseñar y aplicar pro- 
gramas de instrucción? 

El autor del artículo está abierto a 
cualquier crítica o sugerencia que los 
lectores de EDUCACIÓN Y BIBLIO- 
TECA quieran hacerle, y dispuesto a 
colaborar con las personas y grupos de 
trabajo interesados en el tema. 

Descripción del programa 
En el artículo titulado Del dominio 

de la información a la mejora de la in- 
teligencia, publicado en el no 28 (Junio 
92). pp. 64-65 de la revista EDUCA- 
CIÓN Y BIBLIOTECA, expuse breve- 
mente las líneas directrices de un 
proyecto educativo - documental, ac- 
tualmente en fase de experimentación, 
que ha despertado el interés de nume- 
rosos lectores, solicitando una infor- 
mación más amplia de los diferentes 
aspectos científicos y metodológicos 
que configuran el programa. 

La aplicación experimental (3) de 
este programa de intervención psico- 

(1) Los utilizados en la elaboración del programa HEBORl son: de ca- 
rácter general. el pmgrama de e~qwcimiento instrumental (Feurstein y col., 
1980). el pmyecto inteligencia (Univ. de Harvard, 1983). el programa Filosofía 
pan nifios (Liprnan. 1974. 1988). el proyecto de inteligencia aplicada (Stem- 
berg. 1989). y de carácter ni&s específ~o. el pgrama ¿Seguro que es cierto? 
(Alonso Tapia y GutiCrrez Martínez. 1989) dedicado al razonamiento. y el 
programa de estrategias de aprendizaje independientes del contenido (Danserau 
y col.. 1979) el programa de estimulación de la comprensión lectora (Huerta y 

1 Matamala. 1909). el progmrna de intewención en estrategia$ de comprensión 
1 de textos expositivos ( M n .  1989) y el pmgrama de entrenamiento en supervi- 

sión y regulación de la compn.nsi6n lector. ( M a t a .  1989). centrados en la 
comprensión lectora y la adquisicibn de conocimientos a partir de textos. 

(2) Se denomina con esta terminologia n la familiarización del alumno 
con los conceptos, teorías y procediniientos científicos y tecnológicos esen- 
ciales del conocimiento actual. como pxie de su formación integral. 

(3) Plan de investigación, cuyo objetivo es la venticación de una hipóte- 
sis determinada. y en el que se ajustan al máximo las fases de planificación 
y de conml, usando materiales de evaluación tipificados para obtener resul- 

iados válidos y fiables. 
(4) La valoración de los logros obtenidos con la aplicación del programa 

exige que previamente efectuemos una evaluación diagnóstica de los dos 
p p o s  para identificar y evaluar las necesidades y deficiencias con relación 
a los objetivos señalados en la hipótesis de trabajo, y que ademis nos servi- 
d para ajustar en lo posible el programa a la situación real de los alumnos. 

( 5 )  Se basa en el supuesto de que existe una equivalencia funcional entre 
las operaciones computacionales que pueden ser realizadas por la mente hu- 
mana y las que pueden ser realizadas por un ordenador. Esie supuesto pre- 
supone la idea de que la naturalem del substrato fisico que sirve de soporte 
a una naturaleza del substraio flsico que sirve de sopone a una actividad es 
relativamente irrelevante para una caracterización de dicha actividad. La in- 
formación que el sujeto recibe se procesa según ciertas operaciones funda- 
mentales de percatación cognitiva. memoria. pensamiento convergente, pen- 
samiento divergente y evaluación. Estas operaciones se efectúan sobre 
ciertos contenidos: simbólicos, semánticos. figurativos y sociales, con el ob- 
jeto de conseguir ciertos productos: clases, sistemas. implicaciones y trans- 
formaciones. 
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pedagógica, se basa en el procedi- 
miento pretest-postest (4) con grupos 
experimental y control (en el cual no 
se aplica el programa pero sí las prue- 
bas estadísticas para contrastar los re- 
sultados), homogeneizados en lo po- 
sible, para el entrenamiento de 
operaciones cognitivas básicas, la ad- 
quisición de habilidades lingüísticas y 
comunicativas, y la formación tecno- 
lógica de usuarios de información 
científica, presentando el perfil ideal 
del documentalista como modelo por 
sus cualidades humanas, tdcnicas y 
científicas. 

Está implementado en el área de 
Lengua y Literatura de los últimos ni- 
veles de la todavía E.G.B., posterior- 
mente primer ciclo de la educación se- 
cundaria obligatoria, y se va a aplicar 
durante un curso escolar en colegios 
públicos de la comarca alicantina de la 
Vega Baja. Para coordinar la experi- 
mentación y obtener el mayor rendi- 
miento instructivo de las característi- 
cas del entorno escolar, se ha formado 
un EMlED (equipo multidisciplinar 
para la investigación educativo-docu- 
mental), coordinado por el autor de es- 
te artículo y formado por biblio- 
tecarios, profesores universitarios y 
los maestros que lo llevan a cabo en 
sus aulas. 

Se basa principalmente en el estudio 
y análisis de las operaciones documen- 
tales desde la perspectiva del paradig- 
ma cognitivo del Procesamiento de la 
Información (3, centrados en las in- 
vestigaciones referida3 a la inteligen- 

O 

El programa está orientado 

a la formación de los 

alumnos como 

investigadores, lingüístas 

y tecnólogos de la 

información, con capacidad 

para acceder, seleccionar, 

analizar y producir 

conocimiento científico 

cia (6) y el lenguaje (7), y desde las 1í- 
neas conceptuales y las categorías crí- 
ticas de la Lingüística textual (8). Tra- 
ta de recoger dos prioridades 
educativas que preocupan a una maye 
ría de los docentes, enseñar a pensar 
y enseñar a documentarse, modali- 
dades instructivas a primera vista dis- 
pares, pero que son dos facetas com- 
plementarias del conocimiento: el 
conocimiento como construcción cog- 
nitiva, para obtener un pensamiento 
crítico y creativo, y el conocimiento 
como información documental, para 
dominar los recursos tecnológicos ne- 
cesarios para su recuperación y trans- 
misión. En la base del conocimiento, 
el lenguaje verbal, que no sólo es el 

- -  . . -- . . 

(6) La inteligencia, que ha sido definida desde muy diversos enfoques 
teóricos. tiene muchas faceilis e incide en todas las dimensiones de la con- 
ducta, por lo quc las persona\ puedcn ser inteligentes de diferentes maneras. 
En este sentido, uno de sus modelos más aceptados, la teoría tnárquica del 
profesor de la Universidad de Yale, Roben Sternhcrg, recoge: los tipos de 
prucesos cognitivos que se emplean en tareas intelectuales (subteoría com- 
poncncial); las aptitudes para hacer frente a problemas nuevos en situacio- 
nes nuevas, y para automatizar el procesamiento de la información (subteo- 
ría experiencia); y los modos prácticos en que se aplican dichos procesos en 
los contextos reales en que se desenvuelve el sujeto (subteoría contextual). 
Las operaciones documentales constituyen, desde esta perspectiva. una acti- 
vidad mental muy completa, debido a que promueven en su práctica la acti- 
vación de: 

a) los metacomponentes. que son procesos de conwl que guían la plani- 
ficación y la toma de decisiones en la ejecución de una tarea. Se distinguen 
siete: identificar y definir el problema, seleccionar los pasos para resolverlo, 
plantear estrategias eficaces para la resolución del problema, elegir una re- 
presentación mental de la información. asignar los recursos, controlar el 
prnceso de solución y evaluar los resultados; 

b) los componentes de ejecución de las que intervienen en su reali- 
zación concreta, como son, por ejemplo. la codificación de la información para 
su entrada en el sistema cngnitivo, la construcción o síntesis de la nueva infor- 
mación, su transformación mediante un conjunto de regla. su almacenamiento 
en la memoria (concebida mi;ifóricmnte como fichero), la mupención me- 
diante la cual dicha información almacenada se hace disponible al sistema & 
procesamiento. y la comp~r~ción de dos estructuras de información; 

c) los componentes de adquisición de conocimientos. implicados en su 
aprendizaje, organi7aci6n y almacenamiento en la memoria, como son la 
codificación selectiva para distinguir la información relevante de la irrele- 

vehículo del pensamiento, sino que en 
buena medida lo configura, es el ins- 
trumento activo para procesar (com- 
prender y producir) la información y 
conseguir su dominio, desarrollando 
sistemas de expresión, representación 
y comunicación. En este sentido, el Ié- 
xico del programa, que es como la es- 
pina dorsal que lo sustenta y le da soli- 
dez, recoge una terminología hasta 
ahora no incluida en los curricula edu- 
cativos, construido atendiendo a los 
fundamentos básicos de cada una de 
las disciplinas científicas implicadas y 
al nivel de comprensión y operatividad 
de los alumnos (9). 

Trata de validar la hipótesis de que 
su aplicación produce en los alumnos 
del grupo experimental respecto de los 
del grupo control: 

1") la mejora en el reconocimiento y 
uso de los medios y las técnicas de que 
se sirve el conocimiento científico pa- 
ra su conservación, recuperación y 
transmisión; 

2") la mejora de las funciones cogni- 
tivas deficientes; 

3") la mejora de la comprensión lec- 
tora de textos expositivos; 

4") la mejora del hábito lector y 
5") la mejora de la motivación intnn- 

seca en el aprendizaje. 
Pretendemos que sea un programa, 

tras su validación experimental, adap- 
table a cualquier programación cum- 
cular del área de Lengua y Literatura, 
y a una diversidad de necesidades e in- 
tereses de los alumnos, utilizándose 
como módulos de aprendizaje de ac- 

- -  

vante, o la comparación selectiva que relaciona la nueva información con 
las estructuras de conocimiento ya existentes. 

(7) El procesamiento de un texto en la lectura implica la articulación de 
una seric de procesos lingüísticos y no lingüísticos. orientados a la con+ 
(nicción de una representación integrada del contenido del texto, que inclu- 
yen: a) los procesos de reconocimiento & palabras, procesos de codifica- 
ción perceptiva y procesos de acceso lkxico que permitcn identificar una 
serie de letras c t m  una palabm de léxico; b) el procesamiento léxico. que 
permite inlerprctar una palabra en un contexto sintktico y semánlico según su 
estructura motiológica e interpretación sedntica; c) el procesamiento siniacti- 
co. que afecta a la organimión de las palabras en frases y oraciones; 

d) el procesamiento semántico que afecta a la interpretación de las ora- 
ciones y a la generación de proposiciones que especitican su contenido, y 
e) el procesamiento textual, que afecta a la integración de las proposiciones 
en una representación lingüística cohesionada según su tema o tópico. 

(8) El texto (o el discurso) destaca, sobre todo. su carácter de unidad cs- 
uucturada. Los numerosos elementos situados en diferentes niveles. se arti- 
culan de forma compleja a través de una organización interna que asegura 
la coherencia, cohesión e integridad del texto que facilita la progresión del 
discurso incrementando la información. La unidad del texto puede vincular- 
se al desarrollo del tema explícito en el título o en el índice, o a la esvuctu- 
ra profunda, la macroestructura, la forma lógica subyacente a la manifesta- 
ción del texto a través de su microestructura, de su estructura superficial. 

La estructura de un texto se pone de relieve en la existencia dc un plan 
organi7ativo que incluye esquemas glohales y diversos patrones de repre- 
sentación del conocimiento al servicio de una intención coherente a través 
dc una serie de mecanismos que ascguran la conexión entre los diversos 
elementos, tanto a nivel superficial -cohesión- como a nivel profundo -a- 
herencia-. 
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EXPERIENCIAS 

tuación compensatoria. El personaje social, cultural y medioambiental. Veamos a continuación los objetivos 
Joven Merlín. simpático adolescente que configuran el diseño experimental. 
que representa el afán por aprender, la Variables y objetivos Me he limitado a enumerar aquellos 
colaboración entre los jóvenes y la La formulación de objetivos se ha que he considerado imprescindibles 
preocupación por su entorno. actúa realizado atendiendo a las tres varia- para que 10s lectores se hagan una idea 
como orientador y animador en la ins- bles siguientes, que sintetizan 10s as- de lo que queremos conseguir con el 
trucción y sirve de enlace entre 10s pectos esenciales en 10s que incide e programa. 
distintos módulos del programa, sien- interviene el programa para su mejora. 1. Mejorar la ejecución de tareas in- 
do el emblema que lo identifica. a) Variable cognitivo-lingüística: telecrualrs. 

Para el desarrollo de algunas de las operatividad del sistema cognitivo y 1.1. Corregir deficiencias cognitivas 
actividades, se ha diseñado un relacionadas con la recogida, 
nuevo espacio. el taller esco- elaboración y comunicación 
lar de Documentación, con- de la información (10). 
cebido como mediateca y au- l .?.  Mejorar la compren- 
la de recursos documentales, sión lectora de textos exposi- 
donde el alumno pueda cono- tivos ( 1 1 ). 
cer y experimentar la organi- 1.3. Realizar tareas en las 
zación, selección y consulta que se desarrollen pro- 
de los documentos, las posi- cesos de razonamiento in- 
bilidades de la telemática, la ductivo: clasificación, com- 
aplicación documental de so- paración, categorización, 
portes ópticos; dónde adquirir actualización, generalización, 
hábitos culturales y habilida- discriminación y analogía. 
des del trabajo intelectual. 1.4. Realizar tareas en las 

Pero la finalidad última del que se desarrollen procesos 
programa HEBORI no está de razonamiento deductivo: 
en una aplicación experi- inferencia transitivas y toma 
mental con resultados satis- de decisiones. 
factorios, sino que pretende. 1.5. Realizar tareas en las 
mediante su difusión. pro- que se desarrollen las fases de 
mover la educación docu- los procesos de solución de 
mental y la creación de problemas y de toma de solu- 
EMIEDs, para concienciar, ciones. 
tanto a la comunidad educa- 1.6. Realizar tareas en las 
tiva, como a los centros cul- que se desarrollen los proce- 
turales y grupos profesiona- sos del pensamiento reflexivo 
les dedicados a los temas y de insight ( 12). 
informativo-documentales, 1.7. Transferir ( 13) las habi- 
de la necesidad de coordinar esfuerzos comprensión de la infomación t exhd  lidades que subyacen en las tecnicas 
para estimular el diseño de programas expositiva. bibliotecarias y del Análisis Documen- 
de instrucción que aprovechen la ri- b) Variable documental-tecnol6gica: tal a la "ida diaria. 
queza y las posibilidades de su entorno acceso al conocimiento Y construcción 2 .  se,,lLI,. las bases de una forma- 
sociocultural, faciliten el acceso de los de productos ck~umentales. ción hirmnriística y cientipca centrada 
jóvenes a la información científica y c) Variable didáctico-niotivacional: ,, lo, r~ocir,ne,ttos~ 
les permita servirse de ella para mejo- motivación intrínseca en el aprendiza- 2 .  Reconocer las distintas fases por 
rar su formación humana y profesio- je y hábito lector de textos informati- las que pasa la información 
nal, comprometidos con su entorno vo-documentales. hasta llegar al lector. 
-. -- -- 

(9) T6rminos como absuact. autocontrol, bases de datos, bibliófilo, clasi- en los siguientes subojetivos del programa: 
ficación decimal universal. categoría. dificultad de ejecución, diseilo. efica- l .  Adquirir el concepto de texto expositivo. 
cia. estrategia. indización. inferencia, isotopía. recuperación documental, te- 2. Relacionar la nueva información con la previamente adquirida en el 
saum. tópico. teledocumentación. unit6rmino y videotex. son algunos sistemacognitivo. 
ejemplos del glosario de terminologia cientifica elaborado para el programa 3. Reconocer y usar diferentes estructuras textuales expositivas. 
"HEBORI". 4. Realizar análisis textuales mediante esquemas. guiones. mapas concep 

(10) Procesos cognitivos básicos realizados de forma inadecuada O en tuales. identificación de la información relevante y de las unidades argu- 
grado insuficiente como son: en la recogida de información. la impulsivi- mentales. 
dad, la imprecisión al reunir datos, la percepción superficial. la organización 5.  Realizar inferencim sembticas y causales, 
espacio-temporal deficiente. la carencia de COnCeptOS verbales y la atención 6. Comprender y usar de forma precisa el vocabularjo, 
a una sola fuente informativa; en la elaboración de la información la ausen- 7. comprender y la terminologia cientlfica básica de las disciplinas 
cia de comparaciones. la falta de selección de datos relevantes para la solu- implicadas en el prognma, 
ción de problemas y unas posibilidades limitadas de categorización; y en la 8. supen>isar el propio pmceso de comprensihn lectora, 
Iüse de comunicación de la información respuestas implanificadas, carencia (12) ~ 6 ~ i ~ ~  acufiado por la ~~~~l~ para designar la comprensión cons- 
de elementos verbales. e imprecisión en las respuestas. ciente y repentina de la solución de un problema. producto de una reorgani- 

( 1  1) ~a comprensión lectora es una tarea cognitiva muy compleja que se zación del campo penieptivo. o de una redefinición creativa de sus datos. 
~roduce por la conjunción de las caracterkticas del material escrito. exPre- (13) El entrenamiento de habilidades cognitivas resulta efectivo cuando 
sadas en sus diferentes niveles lingüisticos, su contenido y su estmctura, y el sujeto responde satisfacto~amente en situaciones distinias a aquellas en 
las características del lector. los conocimientos y habilidades lectoras que las que se habia entrenado. uansfifiendo conductas de un h b i t o  especifico 
utiliza para extraer la información del texto. Estos aspectos se han reflejado a oms nuevos. 

62 EDUCACION Y BIBLIOTECA, 34 - 1993 



2.2. Reconocer, valorar y 
apreciar los medios y las téc- 
nicas que a lo largo de la his- 
toria se han usado para con- 
servar y transmitir el conoci- 
miento científico. 

2.3. Realizar experiencias 
didácticas en bibliotecas, me- 
diatecas y centros de docu- 
mentación y crear una biblio- 
teca escolar para el área de 
Lengua y Literatura (14). 

2.4. Realizar experiencias 
didácticas en el taller de Do- 
cumentación ( 1  5). 

2.5. Diseñar y realizar jue- 
gos con temas documentales. 

3. Incrementar la motiva- 
ción intrínseca en el aprendi- 
zaje, fomentando los valores y 
actividades que caructerizan 
al documentulista, e inculcar 
en los alumnos húbitos y es- 
trategius que les faciliten su 
formución permanente. 

3.1. Afianzar el hábito lec- 
tor de textos informativos y 
documentales y la consulta en 
bibliotecas, centros documen- 
tales y bases de datos. 

3.2. Desarrollar una actitud 
crítica en la selección de sus lecturas 
informativo-documentales. 

3.3. Buscar, catalogar e indizar do- 
cumentación textual sobre los proble- 
mas y preocupaciones de los jóvenes. 

3.4. Aumentar la curiosidad científi- 
ca, el deseo de aprender. 

3.5. Aumentar la cooperación con el 
lT'JP0. 

3.6. Mejorar la responsabilidad en su 
trabajo. 

Planificación didáctica 
El éxito de un programa de inter- 

vención educativa, no s61o depende 

del tipo de habilidades entrenadas, si- 
no también del procedimiento de ins- 
tmcción empleado. En las siguientes 
líneas voy a señalar las fases o acon- 
tecimientos didácticos que orientan 
la aplicación del programa sin olvi- 
dar, aunque no lo mencione de forma 
explícita, que durante toda la experi- 
mentación se ofrece a cada alumno 
una atención personalizada, aten- 
diendo a su peculiar estilo cognitivo 
(16). 

No he señalado una fase específica 
de evaluación, ya que es continua y es- 
tá presente en cada una de las diferen- 
tes fases. No obstante, esto no quita 

que se puedan aplicar pruebas 
que en ningún caso tendrán el ca- 
rácter tradicional de examen, y 
que servirán para establecer el 
grado de aceptación y funciona- 
miento del programa. 

1. Fase de arranque instructi- 
vo: en esta fase el profesor debe 
captar la atención y promover la 
realización de proyectos ( l7), es- 
timulando el recuerdo de los pre- 
rrequisitos (18) y diseñando jun- 
to con cada equipo de trabajo los 
objetivos y la planificación ope- 
rativa de los mismos, de acuerdo 
a las unidades temáticas y el re- 
pertorio de habilidades y estrate- 
gias señaladas en el programa. Es 
necesario que los alumnos sepan 
qué van a aprender, cómo se em- 
plean dichos conocimientos, los 
beneficios que conlleva su utili- 
zación y las situaciones, materia- 
les o propósitos apropiados para 
su despliegue. 

2. Fase de modelado: consiste 
en mostrar a los alumnos paso a 
paso el procedimiento a seguir 
cuando se aplica una habilidad 
que les será útil en la realización 
de sus proyectos. Esta fase posi- 

bilita la exteriorización de actividades 
que normalmente ocurren de forma 
encubierta. Observando a otros, el 
alumno puede llegar a tomar concien- 
cia de los procesos mentales que de 
otro modo permanecerían completa- 
mente implícitos. 

3. Fuse de prúctica guiada: el alum- 
no debe practicar el proceso observa- 
do, por ejemplo, pensando en voz al- 
ta, para que pueda ser guiado y 
corregido, haciendo visibles los pro- 
cesos de pensamiento y no únicamen- 
te los resultados. 

4. Fuse de trubajo independiente: el 
objetivo de esta fase es fomentar la au- 

(14) Como ejemplos de las diversas actividades que se pueden realiza 
para conseguir este objetivo mencionaré las siguientes: 

1. Localizar los diferentes espacios en una biblioteca. mediateca o centro 
& documentación. 

2. Describir diferentes soportes de información textuai expositiva y re- 
cursos tecnológicos para el acceso a la información. 

3. Describir los aspectos exteriores de los libros (formato, portada. ilus- 
baciones, tipografía, manejabilidad, relacidn calidad-preciado. etcétera). 

4. Usar diferentes sistemas de clasificación para la ordenación de los do- 
cumentos. 

6. Participar en la catalogación & libras. y en la elaboración de ficheros 
& títulos, autores y materias temiticas. 

7. Utilizar los ficheros de búsqueda para la localización de documentos. 
9. Reconocer y construir lenguajes de clasificación e indización. 
10. Participar en el préstamo y en la selección y adquisición de docu- 

mentos. 
(15) Como tanas básicas que los alumnos &ben d i z a r  en el ialla es- 

colar de Documentación. citaré las siguientes: 
l. Utilimr el ordenador y los soportes ópticos para acccder a la infonna- 

dón científica. 

2. Localitar la información en los textos. 
3. Comprender y usar los índices bibliográficos. 
4. Reali7ar un periódico escolar de abstracts y de noticias infonnativo- 

documentales. 
S. Elaborar dossieres documentales. 
(16) Con esta denominación se conocen las investigaciones que versan 

sobre las diferencias individuales existentes al percibir, organizar y juzgar 
conceptualmente los distintos aspectos del mundo que nos rodea. 

(17) En el aprendizaje cooperativo mediante cl trabajo por proyectos, el 
alumno busca respuestas a sus propias iniciativas, planiticando y tomando 
decisiones en equipo. favoreciendo su participación activa en el aprendizaje. 
Se inspira en el pragmatismo pedagógico de J. Dewey, que concebía como 
objetivos educativos fundamentales la preparación del alumno para la vida 
y su familiarizaciGn con el medio social. 

(18) Son aquellos conocimientos previos, necesarios para realizar un 
nuevo aprendizaje. Se relaciona estrechamente con el concepto de esque- 
ma o conjunto organizado y activo & conocimientos almacenados en la 
memoria a largo plazo. dentro del cual se encajan o localizan las nuevas 
experiencias y los nuevos conocimientos, adquiriendo éstos significaciún 
para el sujeto. 

I 
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tonomfa, la autoconfianza y la refle- L- xión del alumno. en la práctica de la C> habilidad aprendida. 
5.  Fase de trabajo cooperativo: el % equipo organiza y prepara el trabajo 

& para cada uno de sus miembros. Una 

LI, vez realizado, lo comentan entre ellos, 
formulando unas conclusiones. 

6. Fase de revisión de tareas y de 
desarrollo de los procesos de insight: 
en este momento el profesor y los 
equipos exploran juntos los resultados 
de sus proyectos. Puede haber más 
de una solución y distintas formas de 
realización. 

7. Fase de supervisión del aprendi- 
zaje: el alumno debe saber emplear di- 
ferentes estrategias para comprobar si 
el aprendizaje ha sido efectivo. detec- 
tar los propios fallos y buscar la in- 

Q 
formación para resolver el problema. 
Mediante el resumen. tanto oral como 

O 

El personaje Joven Merlín 

representa el afán por 

aprender, la colaboración 

entre los jóvenes y la 

preocupación por su 

entorno, actúa como 

orientador y animador en 

la instrucción y sirve de 

enlace entre los módulos 

del programa 

escrito, los alumnos verbalizan lo que 
han aprendido y cómo pueden utilizarlo. 

8. Fase de Transferencia: por último 
se hace una aplicación de los conoci- 
mientos adquiridos a otras situaciones 
de aprendizaje cumcular o a la vida 
diaria. 

No quisiera terminar este artículo sin 
mencionar a la profesora de Psicología 
de la Universidad de Murcia, MWo-  
lores Prieto Sánchez, directora de la 
tesis doctoral en que se encuadran las 
investigaciones que he mencionado, 
por su apoyo incondicional y por su 
acertada orientación en los temas de 
psicología cognitiva y mejora de la in- 
teligencia. 

H l i x  Benito Morales es Licenciado en Fi- 
lología Hispánica y profesor de Lengua y Li- 
teratura en el C.P. Virgen de Belh, en Ja- 
carilla (Alicante). 
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b c  ASOCIACION EDUCACION Y BIBLIOTECAS Q. 

TALLER DE CREACIÓN LITERARIA 
Prácticas de escritura 

La Asociación Educación y Biblio- 
tecas or aniza un TALLER DE 
CREACI 8 N LITERARIA, dirigido a 
personas que, con experiencia o sin 
ella, deseen adquirir conocimientos 
precisos y prácticos de las técnicas na- 
rrativas, aplicadas a los propios textos 
escritos por los participantes. 

Contenido del Taller 

0 Prácticas de escritura a partir de di- 
ferentes propuestas sobre textos de 
autores contemporáneos (Borges, 
Calvino, Roda ti...) reflexionando 
en común sobre el proceso de crea- 
ción (propio y ajeno) y la práctica 
de las técnicas que facilitan el pro- 
ceso de creación literaria. 

0 Comentario crítico de las técnicas 
sobre los propios textos producidos 
para una nueva reescritura. 

Elementos básicos de los procedi- 
mientos nanativos. 

o En todas las sesiones se facilitará la 
oportuna documentación y biblio- 
grafía. 

r Al finalizar el Taller, se editará una 
revista que recoja uno o dos textos 
creados por los participantes. 

Duración 
El Taller se impartirá durante tres 

meses en 12 sesiones de trabajo, todos 
los martes de 8 a 10 de la noche, desde 
el 9 de marzo (primera sesión) hasta el 
25 de mayo (evaluación final). 

Lugar 
El Taller Creación Literaria tendra 

lugar en la sede de la Asociación: c/ 
López de Hoyos no 135, 5" D - 28002 
Madrid. 

Precio C ' 2  
LIL 

12.000 uts. mensuales. Incluye en- 
trega de d6cumentación y varios ejem- L 
plares de la revista final. 

El Taller será impartido por: 
Q 
ii 
\ 

0 Francisco Solano, crítico literario, 
redactor jefe de la revista Reseña y 
coordinador de EDUCACI~N Y 
BIBLIOTECA. L 

o Antonio G. Boldo, coordinador del L!J 
Taller de Creación del Club de L', 
Amigos de la Unesco y narrador 
oral. 

Las Inscripciones podrán realizarse 
telefónicamente hasta el día 9 de mar- 
zo, fecha de presentación del Taller: 

= 519 13 82 
Ana Párraga (Secretaria del Taller) 

PUBLICIDAD 
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CONVOCATORIAS 

La sexta edición del Salón Inter- 
nacional de la Educación se cele- 
brará los próximos 17 a 21 de 
marzo. Este certamen, de carácter 
bienal. tendrá este año como sede 
el Parque Fenal Juan Carlos 1 de 
Madrid, con un horario ininte- 
rrumpido de 10 a 20 horas. El ob- 
jetivo prioritario de este salón es 
acercar los nuevos métodos peda- 
gógicos y herramientas educacio- 
nales a los profesionales del sec- 
tor y al público en general. 

Paralelamente a la exposición, 
se celebrarán diversas conferen- 
cias y seminarios, centrados prin- 
cipalmente en los efectos de la 
puesta en marcha de la LOGSE, 
así como proyecciones de cine 
científico. 

O CLUB DE USUARIOS 
DE LA CDU 

AENOR, entidad editora de la 
Clasificación Decimal Universal 
(CDU) tiene el proyecto de crear 
un Club de Usuarios de la CDU 
cuya finalidad sería conocer las 
necesidades y problemas de los 
usuarios, intercambiar y difundir 
información, establecer contactos 
a nivel internacional, promover el 
desarrollo y mantenimiento de la 
CDU, entre otras actividades. 

Este proyecto fue presentado 
durante la Jornada de dernostra- 
ción de la CDU en versión i~lfor- 
mática que tuvo lugar el pasado 
mes de diciembre. 

AENOR. Atenc. Biblioteca. 
Fernández de la Hoz, 52. 
280 10 Madrid. 
u(91)  31048 51. 
Ext. 2141213 

O PREMIOS FESABlD 
La Federación de Sociedades de Ar- 

chivística, Biblioteconomía y Documen- 
tación convoca la segunda edición de los 
Premios FESABiD en sus dos modali- 
dades: Profesional y Fin de estudios. 

- Modalidad Profesional. Pretende 
identificar y reconocer la mejor labor 
profesional en los ámbitos de la inves- 
tigación, el estudio, el diseño y la apli- 
cación de técnicas biblioteconómicas, 
documentales y archivísticas. Está do- 
tado con 500.000 ptas. 

- Modalidad Fin de estudios. Preten- 
de incentivar la realización de trabaios 

candidaturas en ambas modalidades fi- 
naliza el 30 de abril. 

En la anterior convocatoria, el pre- 
mio en la modalidad Profesional fue 
concedido a Ernesto Adabal Falgueras 
por el trabajo Orígenes y desarrollo de 
la injbrmación y documentación en el 
estado español. En la modalidad Fin 
de estudios, la ganadora fue María Jo- 
sé Orobitg i Della con el trabajo For- 
mación de usuarios y biblioteca públi- 
ca: una propuesta. El jurado estuvo 
compuesto por Antonio Martín Oñate, 
Tomás Baget, M' Angeles Bemaola, 

ticas por parte de los alumnos de últi- 
mo curso de los estudios universitarios 
de Biblioteconomía y Documentación. 
Está dotado con 150.000 ptas. 

El plazo límite para la admisión de 

y estudios sobre tecnologías bibio- Manuel ~ & ó n  y paloma Portela. 
teconómicas, documentales y archivís- 

Secretaría de FESABID (ICYT) 
Joaquín Costa, 22.28002 Madrid 

(91) 563 54 82 

O EL CUENTO EN LA ESCUELA INFANTIL (Cursos) 
El Área de Formación de la Funda- partir de un cuento se inventan otras 

ción Germán Sánchez Ruipérez en Sa- historias que se recogen en diferentes 
lamanca convoca para 16s próximos soportes (26 y 27 de marzo). 
meses tres cursos, de diez horas de du- 
ración cada uno, sobre El cuento en la 
escuela infantil: 1. El cuento contado. 
Qué contar y cómo contar ( 1  9 y 20 de 
febrero). 2. El cuento leído. Los libros 
para niños en edad preescolar (5 y 6 de 

Para más información: 
Secretaría de cursos. 
Peña Primera, 14 y 16. 
37002 Salamanca. 

(923) 26 96 62 
marzo). 3. El cuento construido. A I 

O INTERCAMBIO CON BIBLIOTECA PORTUGUESA 

La Biblioteca Municipal de Abran- 
tes, en el centro de Portugal y a 120 
Km. de Badajoz, pretende encontrar 
como parterzuire en España, para un 
posible intercambio cultural, una bi- 
blioteca pública. "Entre las posibles 
acciones pensamos como prioritarias 
el intercambio anual de un fondo bi- 
bliográfico representativo de lo mejor 
editado en los respectivos países y la 
promoción de encuentros con escrito- 

res de Portugal y España. Creemos 
que la proximidad geográfica y, sobre 
todo, lingüística. son ventajas impor- 
tantes a explorar". 

Biblioteca Municipal de Abrantes 
A la atención de Francisco Lopes 
Convento de S. Domingos 
2200 Abrantes (Portugal) 

07-04 1 232 02 
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